
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
WASHINGTON, FOR AID USE ONLYBIBLIOGRAPHIC 0. C. 20623INPUT SHEET Batch #20 

SA. PRIMARY 

I. SUBJECT Agriculture AEl 0-0000-G530 
CLASSI-

FICATION B. SECONDARY
 

Agricultural economics--Peru
 
2. TITLE AND SUBTITLE 

Una terminologia sobre la tenencia de la tierra y la organizacion del trabajo rural
 
en el Peru
 

3. AUTHOR(S) 

Chaplin,David; Vega,Hugo
 

4.DOCUMENT CATE 15. NUMBER OF PAGES 6. NUMBERARC 
1972 1 348p. ARC 
7. REFERENCE ORGANIZATION NAME AND ADDRESS 
Wis. 

8, SUPPLEMENTARY NOTES (Sponsoring Ordanlatlion, Pubiahera Availability) 

9. ABSTRACT 

10. CONTROL NUMBER 11. PRICE OF DOCUMENT 

PN-RAB-211
 

12. DESCRIPTORS 
13. PROJECT NUMBERDictionaries
 

Land reform 
 14. CONTRACT NUMBER
Peru CSD-2263 211(d)
Terminology 
 15. TYPE OF DOCUMENT 

AID 590-1 (4-74) 



THIS DOCUMENT HAS BEEN EVALUATED AS SUB-
STANDARD COPY FOR ROUTINE REPRODUCTION. 

EFFORTS IN AID/W TO OBTAIN A MORE ACCEPTABLE 
COPY HAVE NOT BEEN SUCCESSFUL. DESPITE THIS DIS-
ADVANTAGE, WE HAVE CHOSEN TO REPRODUCE THE 
DOCUMENT BECAUSE OF THE SUBJECT TREATED AND TO 
MAKE THE DISCERNIBLE INFORMATION AVAILABLE. 



LAND TENURE CEN1TB8
 
Author File
 

UNA TERMINOLOGfA SOBRE LA TENENCIA
 
DE LA TIERRA Y LA ORGANIZACI6N DEL
 

TRABAJO RURAL EN EL PERU
 

A GLOSSARY OF PERUVIAN LAND TENURE AND
 
RURAL LABOR ORGANIZATION TERMINOLOGY
 

David Chaplin Hugo Vega
 
Department of Sociology Land Tenure Center Fellow
 
Western Michigan University University of Wisconsin
 

Rough Draft
 
Not for Citation. 
Being Circulated for
 
Critical Review
 

Land Tenure Center
 
Borrador University of Wisconsin
 
Circulacidn provisional Madison, Wisconsin 53706
 
, para citarse 

November - Noviembre 1972 



Indl ce Geografi co--Geographic Index 

ACCOPATA 
ayni 

chaquitacila 

cholo (choloque) 

hacendado (propie-


tatlo, patron) 

humildes 

Inacha 

nacca 

pishtaco 

watcco 


ACOMAYO 

alquacil 

arrendamiento 


por servicios 

autoridades 


ACORA 

varado 


ALTIPLANO PUNET4O 

parcialidad 

putuco 


slrvinacuy 

ALLAUCA de HUANEC 


reduccion 

ALLOCA 


baj 'o 

AMANTAN I 

parcialidad 

suyu 

varado 

waki 


ANANHUANCA 

reduccion 


ANCASH 

chaquipa 


ANCHUCAYA 

sacada de agua 


ANDAHUAYLAS 

campi-a 


ANTA 

arrendamlento 


por servicios 

compan-ia 


ANTAPARCO 

mejorero 


A-37 

C-63 

C-67-

H-2 


H-23 

I-i 

N-2 

P-21 

W-3 


A-8 

A-19 


A-27 


V-5 


P-8 

P-27 


S-9 


R-5 


A-44 

B-I 

P-1i 

S-15 

V-5 

WI 


R-8 


C-62 


S-2 


c-6 


A-19 


C-38 


M-78 


APURIMAC 
convenlo de C-51
 

enpudamiento
 
el quechua Q-2
 

ARENDO (CHANCAY)
 
reducc16n R-7
 
repiblica de R-14
 
espanol es
 

AREQUIPA
 
hacienda H-3
 
suyos de la S-14
 

hacienda
 
trabajo al partir T-13
 

ASILLO
 
aparceria A-12
 
ayni A-37
 
colonato C-19
 
faena. (faina, F-I 

fajina, failo,
 
fayna)
 

hap'iy H-I1
 

jornal (hornal) J-2
 
minca M-13
 
pago a la tierra P-5
 
yanasis Y-14
 

AUCALLAMA
 
comun Idad c-44
 
Indi gena
 

encomienda E-2
 
enzanchado E-5
 
peon P-i 6
 
reduccion R-4,7
 
repartimiento R-12

rep"blica de R-14
 

espanoles
 
AYACUCHO
 
alcalde A-5
 
ccollo C-15
 
creso C-53
 
fiesta (organ!- F-7
 

za c iron) 
fiesta religlosa F-8
 
mist! M-15
 
obrajer'a 0-2
 
el quechua Q-2
 
yanapuca. (yana- Y-12
 

pukuy)
 



AZ/ANGARO (PUNO) CARCAS
 
chaleo C-61 alcalde pedaneo A-6
 

BOZA cablIdo C-i
 

almud A-10 tanaquI)
 
caucion de C-6 Inca I-I
 

termino T-5 semil.lada s-6
 

zapallero Z-1 y pobres
 

obrajerr'a 0-2 CARHUAPAMPA
 

colonato C-19 hallak H-1I
 

varado V-5 CARHUAS
 

colonato C-19 A-7
 
parcialidad P-9 aurishanga A-27
 
pongaje P-22 bracero B-4
 
seccion S-4 brazada B-4
 

brazos B-4
 

reduccln R-4 camachico C-4
 
camino real C-5
 

CABANA doctor D-6
 
pago a la tierra P-6 fiestero F-9
 

CAJAMARCA huatanaquy (hua- H-18
 

cosecha influyente 1-2
 
pachacas P-2 jornalero J-2
 
reduccin R-8 juez de aguas J-4
 

CAJAS Junta Comunal J-4
 

CALLAO tierras flacas T-6
 

CALLEJ6N de HUAYLAS tocos T-8
 
varado V-3 vel lon V-7
 

CANGALLO viento V-7
 

CAPACHICA comunidad endigena C-41
 

hilacata H-13 peon pastor P-17
 

yugada (yunta, Y-15 eugauchado E-5
 
yuntadas) minca M-14
 

CAPANA (HACIENDA) CCALLANAVE
 
collana C-30 el quechua Q-2
 
corana C-51 CCATCCA
 

huanuna; pincha H-17 -CERRO de CILIPACA
 

CQOJUI CERRO de PASCO
 

CARABAYA (& districts COASA
 

autonidades A-27 COCHABAMBA
 

(solo de Carabaya HDA. COCHELA (See CHUJUNI)
 
y no de los dis- COLECTIVIDADES INDIGENAS
 
tritos) COLINDANTES CON EL LAGO
 

CARACOTO TITICACA
 

huacta H-15 topo T-9
 

huattias H-20 que-iua Q-2
 

reduccion R-4 asIento A-24
 

of ITUATA, OLLACHE, autoridades A-27
 

CORANI LIMBANI, huc'uy gobierno H-21
 
AYAPATA) wir W-4
 

ceja de montana C-15 Ilincha L-4
 

hilacata H-13 aynis-hiri A-43
 
semanero S-5 cahua C-2
 

ii.
 



caija C-13 yanasis Y-14
 
cayu c-14 CHACAN
 

colli-urasa C-31 CHACAS
 
colliri C-31 topo T-9
 

chilIquee C-64 yanacona, yanacn Y-3
 
COLLANA CHANCAY
 
parcialidad P-8 asiento C-25
 

COMUNIDAL e CONCHO genas
 
putuco P-2b asiento de mndi- C-25
 

comunero C-4o comunidad C-4I
 
CON IMA comunidad tradi- C-47
 

hacienda H-3 cional
 
huaccha H-14 corregimiento C-52
 

caucion de C-6 gaciones y servicios
 

CORANI 


masa m-4 encomiendas E-2
 
semanero S-5 fanegada F-6
 

CONTUMAZA (dpto de CAJA- hacienda H-3
 
MARCA) hacienda; obli- H-8
 

cosecha indlos forasteros 1-2
 
COPARA kuraka (curaca) K-3
 
dadiva D-1 merced (de tierras) M-8
 
mita 14-lb mita M-17
 
parcialidad P-1O partidario P-13
 

peon P-16
 
6
autonidades A-27 pe n temporal P-18
 

arrendire A-22 CHANCAYLLO
 

convenio de en- C-5I CHANCHAMAYO
 
fendamiento mejorero M-7.,8
 

curacas C-55 CHAUCA
 

COSTA NORTE rancherl(a R-I
 
mita m--16 reduccion R-4
 
yanacona, yanacon Y-3 reduccl'n de indios R-1O
 

CRUZ-PATA repartimiento R-12
 
brazada B-4 sindicatos agrrcolas S-8
 

CUYO-CUYO (province of sistema de compa-nia S-10
 
SAND IA) tambo T-2
 

autoridades A-27 tarea T-4
 
khaya K-2 yanacona, yanacon Y-3
 

CuZCO yanaconaje Y-3.,6
 

aylio-parcialidad A-33 yanaconaje Y-8
 

chaquipa c-62 pedimento P-15
 
jurca (jurka, J-5 CHAUCAYATRAC (parcialidad)
 

hurka) sacada de agua S-I
 
mita M-18 s(ndico de Iglesia S-8
 

M-19 CHAUPI
 
obrajeria 0-2 Wamani (yaku una, W-2
 
pachacas P-1 aguay unu
 
qolIqa P-27 CHICLLA
 

Wamani (yaku una, W-2 CHINCHA
 
aguay unu) rancho 


el quechua Q-2 regadro (metodos de) R-1O
 
topo T-8 toma T-8
 

R-2
 

Iii
 



CHINCHAYCOCHA 
huerta H-22 

camplna 
campi'Kero 

C-6 
C-6 

rescatista R-16 citadino c-16 
CHINCHERA comunidades libres C-47 

personero P-19 feudatarlo F-7 
wi-ay wayna W-3 gorpa G-4 

(chinchero?) laymi L-3 
VALLE: CHIRA 

obligacion 0-1 
maquipura 
mlnca 

M-2 
m-13 

peon libre P-17 prenda P-24 
pongaje
tal lu-talIlu 

P-22
T-2 

CHUPA (distrito alti
pia~ni co) 

tarrasquero T-4 quepiri Q-3 
terrazgo
vendero 

T-6 
V-7 

HWRKAPACLA 
cancha C-7 

yanacoraje Y-5 CHUYAS (caserro)' 
yanacona;:go Y-IO al partir A-4 
yanacona: Y-11 japa J-I 

obli gaciones minca M-13 
CHOQUEHUANCA b peonazgo P-18 
cholIficacon C-66 rantimpaj R-2 
semanero S-5 wajl alcalde W-1 

CHUCU ITO 
ayllu A-34 EL REAL de SAN FERNANDO 
hap'iy H-I1 de HUALGAYOC 
parcialidad P-9 asiento A-24 
p'equena P-19 EQQECCOCHAC4N 
personero P-19 topo T-9 
semanero S-5 
yanasis Y-14 GUARAUNI 
yapu-mununa Y-14 huerta H-22 

CHUJUNI, COCHELA y mita M-18 
PANASCACH I 
administrador A-i HUACHO 
aparceria A-12 rodeo R-18 
arrendamiento A-17 tambo - T-3 
arrendatarlo A-20 HUALCARAYA 
caba ia C-I dadiva D-I 
cancho'n C-9 huayrona (huayruna) H-20 
colonato C-19 mita M-16 
hacienda H-3 parcialidad P-1O 
huaqui (guaqul, H-17 HUAMANGA 
waki, waqul) cofradra C-17 

mayordomo M-5 obrajerra 0-2 
sota S-II HUANCAIRE 
suyos de la S-15 sacada de agua S-1,3 

hacienda 
Chulucanas 

HUANCANr 
administrador A-1 

yanaconaje Y-8 hap'iy H-li 
CHUMBAO parcialidad P-9 

ayni A-37 yanasis Y-14 

iv 



yapu-mununa Y-14 HUARAL (See SAN JOANDEL
 
HUANCATA 
.baj 'o A-44 

B-1 
HUANCAVEL ICA 

asiento A-24 
cordelada C-52 
chalar c-61 

(cochabamba) 

ullaricuy 

uyariku 


HUANCAYA (comunidad 

de San Lorenzo de 

Quinti) 


cuenta real 

dadiva 

mita 

negociante 

parcialidad 


HUANCAYO 

alcalde de aguas 

comn de ayllos 

chacra 

chorillos 

huerta 

Jampicamayoc 

juez de bienes 


de difuntos 

Ilacta 

mita 

pachacas 


pueblo 

reducci n 

termino 

trabajos de 


repablIca 

varado 
villa 


HUANCOLLUSCO 

cahuani 

parcialidad 

yanasis 


HUANCHO 

yanasis 


HUANUCO 

qolIqa 

tucuyrlco 

(huanuco vlejo) 


HUA1REC (See ALLAUCA 

de HUAREC) 


GUARAL) 
comunidad Jndl'gena C-L4 
comunidad tradi- C-47 
ciona 1 

enganchado E-5 
peon P-16 
reduccion R-7 
republ ica de R-14 
espahol es 

rodeo R-18 
HUAROCHIRI 

andeneria A-12 
armada A-16 
Asociacion de C-26 

C1udadanos 
Independientes 

Asoclacl on de C-26 
Independientes 

ayllu A-34 
ayni A-37 
bajio B-I 
callhua C-3 
canilla C-9 
casho C-13 
cofradia C-17 
colectiva C-19 
comun C-39 
comunidad C-4l 
comunidad lndrgena C-41 
consejo de ancianos C-49 
curcuchas C-55 
cuspo C-56 
chacarero C-56
 
chacchar C-58
 
chacmar C-59
 
chacumado C-60 
chacuro c-61
 
champeria C-62 
churca C-70 
dadlva D-1 
despacho D-5 
donacio(n D-7 
estaucias E-8 

(parcial idad) 
faena (falna, F-I 
faJlna, fallo, 
fayna) 

fiesta '(organi- F-7 
zacion) 

U-I 

u-4 


C-53 

D-1 

I-lb 

N-2 

P-10 


A-6 

C-40 

C-60 

C-69 

H-22 

J-l 

J-4 


L-4 

M-18 

P-i 


P-25 

R-8 

T-5 

T-l14 


V-3 
V-8 


C-2 

P-8 

Y--13 

Y-14 


P-27 

T-14 


v 



huanca H-17 estancias (parcl- E-8 
huatancha H-19 aldad) 
huayrona (huay- H-20 faena (faina faji- F-I 

runa) na, fallo, fayna) 
Ingas 1-2 hainocas H-I 
mala cosecha M-i laika K-3 
mayor m-4 lIquichiri L-4 
milga M-II pongaje P-22 
minca M-12 rescatIsta R-16 
misha M-15 toros agarrados a] T-11 
moya M-23 partir 
negociante N-2 yanasis Y-14 
pachamama P-3 yareta Y-14 
patinga P-13 yugada (yunta, yun- Y-15 
perd6n P-19 tadas) 
reduccin R-7 INCHUPALLA 
requerimento R-15 hijuela H-13 
ricachico R-17 ISLA de AMANTANI (es 
sacada de agua S-2 una isla de la Zona 
shactada S-8 del Titicaca--Puno) 
taclia T-2 alcaide A-5 
torna-pecn T-11 autoridades A-27 

(PAMPA de) HUATA aynoca A-43 
michisqa M-Il hacienda H-3 
pago a la tierra P-4 hacienda-nuna (ha- H-9 
trabajo: sistemas T-13 cienda jage, aymara) 
de hilacata H-13 

yanasis Y-14 ITUATA 
HUAYAN autoridades A-27 

yanaconaje Y-8 
HUAYCHAO JASSANA 

al partl1 A-4 parcialidad P-8 
japa J-1 JAUJA 
minca M-13 mita M-18,19 
peonaz9o P-18 mita de avros M-20 
rantimpaj R-2 pachacas P-! 
waji alcalde W-1 JOSIf DOMINGO 

HUAYLAS semanero S-5 
mitimaes M-21 JULI 

HUAYUCACHI administrador A-1 
termino T-5 arrendero A-21 

JULIACA 
ILAVE colonato C-19 
aitu A-3 medianra (media- M-6 
aynI A-37 derI'a) 
barbechar B-2 suyos de la haci- S-14 
bofedal B-3 enda 
chu-'o C-70 JUN IN (Angasmayoi 
despachar al D-5 dlstrito de Chambara) 
difunto caucion de cosecha C-6 

vi
 



rancho R-2 

KALLANQOTO 

brazada B-4 


KAURI 

a1quacil A-8 

autoridades A-27 

ccoime C-14 

derecho de re- D-3 


partician 

marccac M-3 

masa M-4 

quintuicha Q-4
 
suerte S-13 

topo T-9 

varado V-5 

KONAN 

brazada B-4 
rescate R-15 

PROVINCIA: LA CONVEN-

C16N 

rozar R-18 

(VALLE DE) LA CONVEN-

CI6N (CUZCO) 

allegado A-1O 

arrendire A-22 

colonato LC-19 

condiciones C-48 

contrato C-50 

faeneros F-5 

habilitado ,(ha- G-5 


bilitacion) 

rescatista R-16 


LA MEJORADA 

termino T-5 


LACHAY 

tailbo T-3 


LAMPA (provincia) 

pongaje P-22 

yanasis Y-14 


LAQUENEQUEY (par
cialidad) 

wachos (huachos) W-1 


LIARAN 

mita M-16 

parcialidad P-10 


LAS SALINAS 

yanaconaje Y-8 


LIMA 

choril!os C-69 


hacienda 

mita 
mula huacho 

negociantes 

rancho 

reduccion 

tambo 

tinterihlo 

uyariku 

wacho (huacho) 

yanaconaje 

zapallero 


LIMATAMBO (LIMA)
 
enganchado 


LIRA 
michipa 


LOS ALMAC IGOS 
mita 


LUCANAS (provincia)
 
Wamani (yaku una, 


aguay unu) 
LUNAHUANA
 
canchar 

celador de aguas 


LUPO
 
perdon 

taclia 


LURfN
 
vegariano 

yanaconaje 


LLACUAS
 
huayrona (huayruna) 

mita 

mita de avros 

parcialidad 


LLAMB ILLA
 
huatancha 

perdon 

shactada 

taciia 


MACA
 
huerta 

mita 


MACWSANI
 
chu-io 

faena (faina, 


fajina, falo,
 
fayna)
 

pongaje 

yanasis 


H-3
 
M-17
 
M-24
 
N-24
 
R-2
 
R-5
 
T-3
 
T-7
 
U-5
 
W-1
 
Y-!0 
Z-1 

E-5
 

M-10
 

M-16
 

W-2
 

C-8
 
C-15
 

P-19
 
T-2
 

V-7
 
Y-7
 

H-20
 
m-16 
M-20
 
P-1O
 

H-19
 
P-19
 
S-8
 
T-2
 

H-22
 
M-18
 

C-70
 
F-1
 

P-22
 
Y-14 

vii 



MILPA (provincia) 
colonato C-19 

MIRAFLORES 
reduccion R-4 

MISAYO 
pachaca! P-2 

MOHO 
hilacata H-13 
semanero S-5 

MURANI (PUNO) 
faena (faina, F-I 

fajina, fallo, 
fayna) 

OKLAQ 
rescate R-15 

OTEC 
aichama (aychama) A-3 

PACARAOS (VALLE DE 
CHANCAY) 
aidea A-7 
arrieraje A-24 
autoridades A-27 
aysha A-4 

B-i 
brazada B-4 
cancha (kancha) C-7 
cargo C-l1 
faena (falna, F-I 
fajina, fallo, 
fayna) 

cofrad(a C-17 
gobernador (gobier- G-3 

no) 
huayihusha H-20 
komachico J-5 
kuraka (curaco) K-3 
mestizo M-10 
minca M-14 
notable N-2 
pedimento P-15 
potrero P-23 
reduccion R-8 
repartidor de aguas R-I1 
rescate R-15 
tinterillo T-7 
wallpo W-2 

PA ITA 
camerico c-4 

MANJUNTUNA 

brazada 


MANTARO VALLEY 

barrio 

faena (faIna, 

fallo, fayna) 
hallak H-1i 
hijos por jura- H-13 
mente (hermanos 
por juramento) 

partidarlo P-13 
pe6n pastor P-i7 
personero P-20 

MARCARA 
arquera A-17 
autoridades comu- A-32 


B-4 


B-2 

faJina F-i 

nales pedan~as 

blanes 

cancha 

celem'n 

colonato 

compadrazgo 

consejo de famil-

Iia 


chulillo 

enganchado (en-


ganchados 

hacienda-nuna 


(hacienda jape, 

aymara) 


huameill'ge 

majada 

medidas de pro-


ductos 

minca 

miucas 

mokollo 

pesas y medidas 

pishtaco 

pre- o temple 

pueblo 

reparto 

repiblica 

taclia 

tapaco 

tarea 

temple 

yanaconas (yana-


con) 

MELGAR (provincia) 


pongaje 


B-3 

C-7
 
c-16 
C-19 

C-32 

C-49 


C-69 

E-5 


H-9 


H-16 

M-i 

M-7 


M-12,14 

M-21 

M-22 

P-20 

P-21 

P-24 

P-25 

R-13 

R-13 

S-15 

T-4 
T-4 

T-5 

Y-3 


P-22
 

vill
 



PALCAMAYO faena (faina, F-I 
topo T-9 fajina, fallo, fayna) 

PALPA.(CHANCAY) Junta Comunal j-4
 
enganchado E-5 taclia T-2
 

reducci n 
 R-4 varado 

PALLPA tapia T-4
 

V-5
 
PAMPA DE HUATA (See PERENf
 
HUATA) enganche (engan- E-7
 
PAMPA DE ILAVE (See chado, enganchar)
 
ILAVE PHARA
 

QUITA) PICHOACHURI
 

comunero C-4o aguay unu)
 
gamonal (gamona- G-1 PICHUPALPA
 

ganado G-1 PARAPI
 

PARAT (A parcialidad P-Hl
 
varado V-5 COMUNIDAD de PIRCA
 

mita de avios M-20 PIRIPAMPA
 

reduccion R-4 PIURA
 

fayna) indio colono I-I
 

PASSANA VALLE: PIURA
 
yanasis Y-13 obligacion 0-I
 

asiento A-24 yanaconazgo Y-1O
 
autoridades A-27 yanacona: obliga- Y-l
 
cofradia C-17 ciones
 
compadrazgo C-32 PLATER (A
 

PAMPA DE Q.UINTA (See autoridades A-27
 

COMUNIDAD DE PARARIN Wamani (yaku una, W-2
 

lismo) brazada B-4
 

partidario P-13 aparcerfa A-12
 
q'olca P-27 cholada c-64
 

PAR IACACA cancha (Kancha) C-7
 

PASAMAYO jaque J-1
 

PASCO aparcer a A-12
 
cofradi'a C-17 arriendo redondo A-23
 
compadrazgo C-32 camerico C-4
 
enganchado E-5 colonato C-19
 
faena (faina, F-I cuadra C-53
 
fajina, fallo, enganche E-7
 

Junta Comunal J-4 yanaconaje Y-8
 

PATASCACIII peon Iibre P-17
 
parcialidad P-8 pongaje P-22
 
putuco P-26 tallu-tallu T-2
 

PAUCARTAMBO tarrasquero- T-4
 
alcalde peda'neo A-7 terrasgo T-6
 
arrendamiento A-19 vendero V-7
 

por servicios yanaconaje Y-5
 

comunidad indr'- C-4 yanasis Y-14
 
gena POMABAMBA 

enganchado (de- E-5 hacienda-nuna" H-9
 
bert'a es como (hacienda jage',
 
"obraje") aymara)
 

Ix 



trabajo de la mujer T-14
 
villorrio V-8
 
wi'ay wayna W-4
 
wirl W-4
 
yachaysapa (yachay) Y-1
 
yanasis Y-14
 
yapu-mununa Y-14
 

PUQUIO
 
Wamani (yaku una, W-2
 

aguay unu)
 
PUSI (distrito alti
planico)
 

quepiri Q-3
 
PUTINA (distrito alti
planico)
 
quepiri Q-3
 

QAYAO
 
Wamani (yaku una, W-2
 

aguay unu)
 
QOCHA
 

brazada B-4
 
QOLLANA
 

Wamani (yaku una, W-2
 
aguay unu)
 

COMUNIDAD de QUEROS
 
(CUZCO)
 
Iautoridades A-27
 
QUEBRADA HONDA
 
hacienda - nuno H-9
 

(hacienda jage, ay
mara)
 

QUENEQUE (parcialidad)
 
wachos (huachos) • W-1
 

DISTRITO de QUILLABAMBA
 
(PROV. de LA CONVENCI6N)
 
arrendamlento por A-19
 

servicios
 
QUIRIPA
 

baj (o A-44
 
B-I
 

comunidad indr'gena C-41
 
QUISPICANCHI
 
arrendamlento por A-19
 

servicios
 
autoridades A-27
 
varado V-5
 

(PAMPA de) QUITA
 
michisqa M-il
 
pago a la tierra P-4
 
trabajo: sistemas de T-13
 

marca (marka, 

markakuna) 


Imarkanos 

PUCARA (PUNO) 

ejidos 

termino 


PUNO 

administrador 

al partir 

alcalde 

alcalde de los 

muertos 


alferado 

arrendero 

autiurasa 

aynoca 

caserlos 

convenio de 

enfeudamlento 


cupana 

cholificacion 

cholo (choloque) 

chozas 


ekeko (eqeqo) 

enganche (engan-


chado, enganchar) 

estancias (parci'- E-8 


alidad) 
faena (faina, 

fajina, fallo, 

fayna) 


hacienda 

hap'iy 

indios 

medianla (medie-


ris) 

misti 

mollo 

montera 

obrajes 

paco 

pachamama 

pago a la tierra 

parcialidad 


M-2 


M-22 


E-1 

T-5 


A-I 

A-4 

A-5 

A-6 


A-3 

A-21 

A-27 

A-43 

C-13
 
C-51 


C-54 

c-66 

C-67 

C-69 


E-1 

E-7 


quipu (see quipo) Q-4 

rescatista R-16 
subprefecto S-12 
sudada S-12 
tacila T-2 
tenlente-goberna- T-5 

dor
 

x
 

F-i 


H-3 

H-il 

I-I 

M-6 


M-15 

M-22 

M-22 

0-2 

P-I 

P-3 

P-6 

P-9 

P-II 




RAMIS 

chaleo c-61 

parcialidad P-8 

putuco P-26 


RAVIRA 

pedimento P-15 


RECUAYHUANCA 

servidumbre S-7 


REQUENA 

parcialidad P-8 

putuco P-26 


RINCONADA 

chaleo c-61 


ZONA R(O MARA16N 

tiacita T-6 


SACASCO 

parcialidad P-8 


SAMAN 

villorrio V-8 

yanasis Y-14 


SAN ANTONIO de 

ESQUILANCHE 

asiento A-24 


SAN JERONIMO 

campina C-6 


SAN JOAN del GUARAL 

(HUARAL) 


reduccion R-7 

SAN JOS9 


reducci~n R-4 

SAN JUAN de SALINAS 

villorrio V-8 


SAN JUAN del ORO 

quepiri Q-3 

utahuahua U-2 


SAN LORENZO de 

QUINTI 


apaycuna A-16 

arrendar las, vacas A-20 

ayllu A-34 

bien ganancial B-2 

calfdn C-3 

cancha C-7 

comunidad de los C-44 


independientes 

cuenta real C-53 

chacra-iglesia C-60 

dadiva D-1 


xl
 

faena (faina, F-I 
fajina, fallo, 
fayna) 

gasto G-2
 
mesero M-9
 
mita M-16,20
 
mita de avros M-20
 
negociante N-2
 
provincial del P-25
 
campo
 

torna-peon huallak T-11
 
yugada (yunta, Y-16
 

yuntadas)
 
COUNIDAD SAN PEDRO de
 
HUACAIRE o HUANCAIRE
 

barbechar B-2
 
callhua C-3
 
canilla C-9
 
casho C-13
 
cireales C-16
 
curmaya C-56
 
cuspo C-56
 
churca C-70
 
fiscal de las punas F-9
 
gainanes G-1
 
hacer chacchar a la H-3
 
semilla
 

huallak (huallac, H-15
 
huallaka, huajite)
 

huatiada H-19
 
jornal J-2
 
Junta Comunal J-4
 
misha M-15
 
mita M-16
 
moya M-23
 
pachamanca P-3
 
panar P-7
 
rakhuacho R-1
 
residente R-16
 
sacada de agua S-3
 
taclia T-l,2
 
tarea T-4
 
terrenos: tipos de T-6
 
venteo V-7
 
yugada (yunta, Y-15
 

yuntadas)
 
SANDIA
 

autoridades A-27
 
ceja de montana C-15
 
quepiri Q-2,3
 



wachos (huachos) W-I SOUTHERN PERU
 
SANTA ROSA awki A-32
 

bofedal B-3 chuckcha-rutuy C-69
 
SANTIAGO COSTA SUR
 

mejorero M-7,8 chacra C-60
 
COI4UNIDAD de SANTIAGO SUNI
 
de ANCHUCAYA perdon P-19
 

dependientes SUP IYAN
 

dc acion D-7 TALAVERA
 

fajina, fallo, TA14BOPATA
 

runa) microfundio M-i0
 

reduccion R-5 tunta T-I5
 

Asociaci6n de In- C-26 tacila T-2
 

chacmar C-59 enganchado E-5
 
churca C-70
 

faena (faina, F-I campi'na c-6
 

fayna) compadrazgo C-32
 
huallak (huallac, H-15 median(a (medieria) M-6
 
huallaka, huajite) mesa M-9
 

huayrona (huay- H-20 mestizo M-9
 

matrimonlo de M-4 minca M-13
 
concierto pago a la tierra P-6
 

moya M-23 parcialidad P-12
 
panan P-7 quepiri Q-2
 

SANTfSIMA TRINIDAD servicen S-6
 
de HUANEC sirvinacuy S-9
 

SANTO DOMINGO EL REAL utahuahua U-2
 
de AUCALLAMA wachos (huachos) W-l
 

reduccio'n R-7 yanasis Y-13
 

rodeo R-18 TANTO (YAUYOS)
 
SHUMAY hallak H-i
 

DISTRITO de SINA TARACO,
 

collo C-31 faena (faina, F-I
 
en cupo E-1 fajuna, fallo
 
minca M-13 fayna) . "
 

SAYAN yatiri Y-14
 

servidumbre S-7 peon pastor P-17
 

quepiri Q-3 aparcerl'a A-12
 
SORAS ayni A-37
 

al partir A-4 cahuani C-2
 
arras de venta A-17 colonato C-19
 
ayni A-37 conforacion C-49
 
ayni de junta A-43 cholada c-64
 

puna P-26 gapas G-2
 
raimi R-1 Jornal (hornal)" J-2
 
terrenos en prenda T-6 jornaleros libres J-3
 
topo T-9 millis H-i!
 
trabajar al partir T-11 minca M-13
 
yugada (yunta, Y-16 parcialidad P-9
 

yuntadas) seccion s-4
 

xli 



seje 
vecino (mestizo) 

yanapacoj 

yanasis 


TARAMA 

huerta 


TICACO 
arroba 


TUN I-GRANDE 

parcialidad 


TUNI-REQUENA 

parcialidad 

UCAYAMA (See AUCA-
LLAMA) 


repartimiento 

URIPA 

laymi 
mlnca 

tarea 


URUBAMBA 

arrendamiento par 


servicios 

compania 


VALLE del CHUMBAO (See 

CHUMBAO) 

VALLE de LA COMVENCI6N 

(See LA CONVENCI6N) 

VICOS 

alcalde de indios A-6 

alcalde pedaneo A-6,,7 

alimentes: almacenaje 

y conservacion A-3 


jichepey 	 J-2
 
lampa K-3
 
Mando M-1
 
medidas de productos M-7
 
minca 	 M=-12
 

m-14
 
mita 	 M-17
 
patron 	 P-14
 

P-15
 
peon P-16
 
pesas y medidas P-20
 
procurador P-24
 
puna 	 P-26
 
rakua R-1
 
repibl1ca R-14
 
ronda R-18
 
sachlkuy 	 S-3
 
servidumbre 	 S-7
 
vara 	 V-i 
varado V-i
 
warangayoc W-2
 
watanaki W-2
 
yayas Y-15
 
yerno Y-15
 

VILLUC UN I
 
campo C-6
 
copana C-51
 
hilacata H-13
 
llgua L-3
 
liguana L-3
 
mayordomo M-5
 
saya-na s-4
 
soltera S-11
 
uyscho u-6
 
yanaconaje Y-5
 
yanaconazgo Y-11
 

VIRU 
barbacoa 	 A-44
 

B-1
 
campi?-a C-6
 
causeo o plqueo C-13
 
compadrazgo C-32
 
chulitos C-71
 
encomienda E-3
 
fiesta de la acequio F-8
 
hermandad H-12
 
minca M-12
 
mitayo M-20
 
peonaje asalariado P-18
 
segundeo S-5
 

cacique 

capataz 

cazuelada 
comidas 

compadrazgo 

comunidad 

chonta 

chontayoc 
chozo (chuzo) 


S'5 
V-6 

Y-12 

Y-13 


H-22 


A-24 


P-3 


P-8 


R-12 


L-3 

M-13 

T-4 


A-19 


C-38 


enganchado (engan- E-5 

chador) 

gringos G-5 

hacienda H-3 

hacienda-nuna (ha- H-8 


cienda jage, aymara) 

huatanaquy (huata- H-18 


naqui)
 

C-2 

C-i0 
C-14 

C-32 

C-32 

C-41 

C-68 

C-68 

C-69 


xlii
 



WARM I-WANKA
 
brazada 


VIATANAY
 
chujilas 


YAMBRACA
 
moya 

regadlo (m todos 

de)
 

toma 

YANAMARCA
 
asalariado 

comunero 

faeneros 

gananciales 

huallak (huallac, 


B-4
 

C-69 

M-23
 
R-1o
 

T-8
 

A-24
 
C-/O
 
F-5
 
G-2
 
H-15
 

huallaka, huarte)
 
partidario P-13
 

YANAVILCA (parcial idad)
 
sacada de agua S-i
 
Sindico de Iglesia S-8
 

YANCAO 
afuerino 
aichama (ayehama) 
al partir 
faena (faina, 


fajina, fallo,
 
fayna)
 

moya 

paisanito 

sociedad 


YAW/AC (parcialidad)
 
sacada de agua 


A-2
 
A-3
 
A-4
 
F-)
 

14-23
 
P-7
 
S-1I
 

S-I
 
Sindico de Iglesia S.,8 

YAPATERA 
yanaconaje Y-8 

YAUYOS 
reducci*n R-5
 

YUNGUYO
 
hipuela H-13
 

xiv
 



I - A
 

acul i 
Ver sudadal No. 22, p. 75. 

achachi 1a
 
Ver Conseio de Ancianos, No. 47, p. 260.
 

despachar al difunto, No. 23, p. 10.
 

adelanto
 

Ver enaanche, No. 41, p. xli.
 

adeudado
 
Ver cargo, No. 117, p. 59.
 

administrador
 
Social relations on the haciendas vary considerably within the depart

ment. 
At the head there is nearly always an administrador, a quipuy, or chief
 
roreman, 
a number of rodeantes, or lesser foremen, and finally the colono,
 
.me permanent employee himself. In the more progressive haciendas, the
 
administrador is assisted by a bookkeeper and one or more technicians.
 
No. 26, p. 21.
 

El administrador, que media en estas nuevas relaciones, depende directa
mente de ]a Prelatura de JULI, que lo fiscaliza en todas sus decisiones;
 
corresponde al status social cholo, habiendo Ilegado a un alto grado de
 
compenetraci6n con los colonos; tiene poco poder y son evidentes las tensiones
 
entre 61 y un grupo de colonos; act6a como director del movimiento econ6mico
 
de la hacienda y como juez en algunos problemas que surgen entre los colonos;
 
vive en la hacienda en compa~ra de su mujer y de sus hijos.
 

Las funciones del mayordomo y de los rodeantes son limitadas y se
 
circunscriben a secundar al administrador en 
la labor que le compete; los
 
reemplazan anualmente. Son respetados, pero su situaci6n no es muy espectante
 
comparada con la de los demos colonos porque estos cargos en cierto modo son
 
esclavizantes. No. 115, p. 149.
 

/ . .Este administrador, igual que los arrendatarios del perfodo anterior, 
actua como director de todo el movimiento econ6mico de ]a hacienda, control 
del ganado de la iglesia, reparto de los animales entre los colonos; selecci6n,
 
ba~o, matanza anual y preparacion de ]a chalona; tambien se encarga del
 
cuidado de la casa-hacienda y de nombrar al mayordomo y a los rodeantes.
 
Sus poderes son lim;tados, puesto que toda decision debe hacerla con conoci
miento del Prelado o del Parroco de HUANCANt. El trato que brinda a cada uno
 
de los colonos es paternal y dentro de un piano de cordialidad.
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Es respetado y escuchado en todas sus decisiones, sin que ello signifique que
 

no se le hayan planteado algunos conflictos, ha sido acusado ante la Prelatura
 

por un grupo de colonos de robar ganado y de andar con las "imillas" (muchachas).
 

Vive en la hacienda en companfa de su mujer y de sus hijos; gana 500 soles
 

mensuales, que los recibe directamente de la Prelatura o de la Parroquia de
 

HUANCANt; y puede disponer del ganado de la hacienda para su alimentaci6n.
 
El manifiesta que no le gusta tener pongos a su servicio, pero al mismo tiempo
 

reconoce que no los tiene porque tendr'a que gastar en alimentos para ellos
 
y que su sueldo no le alcanzarfa. Es natural de PUNO, anteriormente trabajaba
 
en unas construcciones de JULI, a cargo de'la Prelatura; podemos situarlo
 
dentro del estrato social cholo , habiendo ilegado a un alto grado de com.


penetracion con los colonos, lo cual es favorecido por su conocimiento del
 
aymara. Finalmente, se encarga de resolver los problemas que surgen algunas
 
veces entre los colonos; asf, por ejemplo, intervino en la situacion planteada
 
por una esposa que fue abandonada por su marido, yendose a LA PAZ con otra
 
mujer, el aconsej6 que los parientes fueran a traerlo con el objeto de que
 
resolviese la situacion de sus animales en beneficio de sus hijos.
 

Los arrendatarios tenfan poderes omnimodos sobre todoslos colonos; sus
 
decisiones ]as imponfa dentro de un alto sentido paternalista. Entre sus
 
decisiones estaban la de tomar los pongos que quisieran; Ilevarlos a sus
 
propiedades para que trabajasen en la agricultura o en otras labores, como
 
aqu~l que los l1ev 6 al TAMBOPATA para que recolectasen cascarilla, sin darles
 
otra cosa que los alimentos y ]a coca; la decision de que trabajasen las
 
mujeres e inclusive los ni~os. No. 115, pp. 134-35.
 

Ver hacienda, No. 39, p. 291, y p. 359; No. 68, p. 10.
 

administrador de aquas
 

Ver Junta de Regantes, No. 32, p. 146.
 

afuerino
 

...De los mones se dispone en forma libre apropiandose en ellos de la
 
lena que utilizan para cocinar sus alimentos o para la venta a los mismos
 
comuneros o a los pocos residentes afuerinos. No. 80, p. 5.
 

aqua de socorro
 
Ver com No. 109, pp.
zadraz-o 57-60; No. 12, p. 41.
 

aguajales /-aguaje--7
 

Los suelos intrazonales, denominados tambien aguajales por predominar
 
como vegetaci6 n tfpica la palmera llamada aQuaie, son incultivables por 1
 
fuertes acumulaciones de agua que en ellos se producen y por la dificultac?
 
de drenarlos debido a que no hay diferencias de nivel que lo permitan.
 
Su extensi6n se calcula en 18 millones de hect~reas. No. 32, p. 127.
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Aquay unu Ver waman 12 No. 18: p. 32. 

ahilado Ver ccmpadr3z22, No. 103, pp. 2C0-201; No. 1092 pp. 57-60;
 
No. 48, p. 74; consejo de f-am!la, No. 109, pP. 50-51;
 

cjipflmiento, No. 31, p. 116.
 

aichama (aychama'
 
La ayuda t....a en YAN AC, sea esporddica y entre dos personas o sea
 

un grupo (Sociedad de Traiajo) se llama aichama, empero en otros pueblos de
 

la zona, por ejemplo ;jTEC, se hace un dist*nqo, a la primera se la denomi

na tambi6n aicharna, pero a 13 segunda unya. No. 80, p. 33.
 
La propiedad nd'v.dual (familiar) es explotada mediante el concurso
 

de los miembros de la misma familia o a veces recurren al viejo sistema de
 
ayuda mutua, denoTinada en la comunidad aychama; en estos casos la persona
 

beneficiada debe contribuir en igual forma cuando se lo solicita. No. 80,
 

p. 6.
 

aillu (ayllu) Ver a llu.
 

aine, aini (ayni) Ver 2 .
 

ainoca, alnoga (aynoca) Ver aynoca.
 

airear ]a tierra
 

La tierra se en':uentra depauperada por la falta de abonos apropiados 

y el cultivo corstante de ella. Usan como aboro el poco estidrcol de oveja 

de sus pequeros h3tos que renen durante el a~o. Una forma que usan para 
nitrogenar la tiorra es el roturado, un mes antes de !a siembra, cuando se 

presentan las pr:r.iras lluvias; lue-o rompen los terrenos con mazos de made

ra y en esa forma proceden a airear la tierra, como ellos denominan a esta 

faena, No. 47, p. 152. 

aitu
 
El a!tu es una cereirona muy importante. Antes de degollar la llama
 

cada persona escoge tres pares de hojitas de coca, las mds sanas y verdes,
 
y las reine con incienso, alcohol, etc. Despu6s de matar la llama, se sa

ca su coraz6n y se le junta con las hojas. $e entierra todo en la habita

ci6 n nueva misma c atrds de la casa. La sangre se echa a las paredes. Es

ta forma de ait.j se llama en especial el warcataha o wilancha. No. 23, p. 10.
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al partir
 
Al partir consiste en la entrega de tierra y semilla por una 
parte y


de todo el trabajo que requiere hasta obtener la cosecha por parte del 
]a
briego. La cosecha se divide entre 
los dos por partes iguales. Preferen
temente arriendan tlerras de cultivo, anualmente pagan 50 soles por media
 

2
yugada (1,250 m ,. No. 78, p. 21.
 
El trabajo al partir, que es 
la forma mds comn, consiste en que el
 

propietario por el hecho de ceder sus 
tierras por un determinado ntmero de
 
a os tiene derecho al 50% de la produccl6n. Si es que puso ]a semilla, ]a
 
recupera en el momento de la 
cosecha. Entre tanto el que arrienda pone su
 
energa y se beneficia de la producci6n restante. Tratdndose de corrales
 
de alfalfa, un corral es para el dueRo y el otro para el 
partidario, o el
 
primer corte para el due~o y el segundo para el otro. No. 73, p. 11.
 

...en el caso de ]as personas que migran temporalmente a ]a costa,
 
se recurre al 
sistema de aparcerra denominado entre ellos al partir, en el
 
que ]a persona que proporciona la tierra, tambidn da 
la semilla y, por su
 
parte, el partidario pone todo el 
trabajo que ha de menester el cultivo;
 
al final se reparten ]as cosechas en partes 
iguales. Este sistema tambidn
 
se practica a veces en 
la crianza de animales, especialmente vacunos, 
una
 
persona entrega una madre para su pastoreo y cuando hay crras se reparten
 
por partes iguales despu6s de dos 
o tres anos; es tambidn un sistema que
 
se practica entre parientes, compadres o vecinos. 
 No. 80, p. 7.
 

Algunos indios de las estancias altas son ricos disponiendo de cen
tenares de animales, en parte cuidAndolos personalmente, con sus familias,
 
en parte distribuy~ndolos 'al partir', 
es decir con la recompensa de la
 
mitad de las crras, entre otros 
indios ms pobres. La mayorra de los in
dios 
no tiene ms de 40 a 80 animales y vive pobremente viajando y efec
tuando el trueque de todo lo que les 
cae en sus manos. No. 22, p. 14.
 

Ver ap-rcerra, compara, No. 31, 
p. 116; mesero, No. 53, p. 146;
 
partidario, No. 118, p. 183.
 

albazo Ver fiesta, No, 52, p. 98. 
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alcalde 
The wealther peasants are generally known through their inherited or
acquired possessionS; and they usually form the basis for potential
political authority in the area. 
 Ifthetr behavior has not been markedly
unsatisfactory in the eyes of the community, they are nearly always
recognized as 
candidates for the post of mayor Ca'ZaldeJ, executive officer

andn7 or, possibly, lieutenant-governor teniente gobernador. The
retiring Ieutenant-aovernor sends round word to the heads of Tamilies
about the holding of the next open meeting. In some communities a formal
election isheld to nominate the new rural officials, and inothers the
governor selects his new aide, who isexpected to entertain the other heads
of families with aguardiente (brandy) and coca, as a sign that he 
Isnmi to
be looked upon as the 
new local authority. No. 26, p. 28.
 
Los AMANTANr destacan a cinco autoridades como las principales a quienes
denominan con el 
nombre generico de alcaldes: Alcalde Mayor, Alcalde Segundo,


Alcalde Menor, Cura Alcalde y Campo Alcalde.
 
La vara viene a constituir distincion y signo de autoridad de estos
alcaldes, por 
lo que tambien se les llama envarados; excepto el Campo Alcalde,


que Ileva un 
latigo con mango de bronce. No. 43, p. 40.
 

Comp~rese mi descripci6n (1945, Miradas sociograficas del CUZCO) de los
indios de CQUEROS. Cada grupo de 
indfgenas mantiene la costumbre antigua de
elegir anualmente entre s! 
un alcalde, un 
regidor y algunos alguaciles,
caracterizados por 
sus varas ornadas de plata que Se alquilan por tres a
seis soles. 
 No obstante eso son objeto de gran veneraci6n y nlngun
varado recoge el 
en

atributo de su dignidad sin besarlo. 
Estos elegidolintervienen en los l'os intestinos y tienen algo como la 
representacion
del grupo; fuera de los gastos asi ocasionados, por ejemplo en obras publicas
cuando deben convidar a sus 
gentes, han de descuidar mucho sus propias tareas.
Pero el 
grupo les honra a raiz de tales cargos, a estos caccas. Frecuentemente curajchascas, viejos haraposos, toman 
los asientos de honor en 
las
fiestas, hombres venerables que se han sacrificado sirviendo a su comunidad.

Tienen derecho al alza, a lievar a su casa 
la comida que quieren. (El
fenomeno eL expresion viva de ]a autoridad dentro del 
ambito comun de ]a
existencia, representa en nuestra vida india 
la realizaci6n de la
gerontocracia aunque, 
como lo anota Freyer, "la comunidad es la formaci6n

tplcamente carente de dominio".) 
 No. 24, p. 58.
 

Also characteristic of the conservative system in
some rural areas is
the presence of supplementary officials called alcaldes, segundas, contadores
and a legion of other titles. 
 There isusually a kind of succession of

office, starting with some religious duty, passinS through the stages of
segunda or mandon, alcalde, and finally reaching the more exalted category
of contador and governor. 
 Inother areas the lieutenant may be assisted
by a teniente escolar, or deputy for school 
affairs, who looks after the
rural school administration, or by one or more subdeputies or comisarios whom
 
he may appoint. No. 26, p. 40
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Ver 	 autoridades, No. 111, pp. 195-196, 198, 199.
 
hermandad, No. 48, pp. 82-83.
 

alcalde de aguas
 
Un alcalde de as, que no tuvo ningun trabajo, ya que el agro WUANCA1NO
 

no hizo uso del regadfo sino de las liuvias. No. 112, p. 48.
 

alcalde campo
 

Ver alcalde pedaneo, No. 12, p. 55.
 
autor:dades, No. 38, p. 16.
 

alcalde 	cura
 
Ver autoridades, No. 38, p. 16.
 

alcalde envarado
 
Ver autoridades, No. 38, p. 16.
 

alcalde de indios
 
Mayor of Indians. Spanish Colonial name for the varayoc system.
 

No. 114, p. 59.
 

alcalde de los muertos
 
...In COASA there is appointed an Alcalde of the Dead, whose function
 

is to locate each month the body of one Indian who has died traveling in
 

the jungle. Each skull bears an inscription on paper with the name of the
 
deceased. These skulls are buried on the Day of the Dead (November 2).
 
In 1958 the Justice of the Peace of the district.. .was in charge of the
 
ceremony. No. 26, p. 106.
 

alcalde 	ordinario
 

Ver encomienda, No. 39, PP. 302-303.
 

alcalde pednec
 
Petty mayor. This word also is used to apply to the mayor of the
 

varayoc. No. 114, p. 59.
 

Autoridad tradicional institufda en la Opoca del Virreynato. No. 31,
 
p. 115.
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The most important local position is that of mayor (alcalde peda'neo).
 
It is the mayor who presides over the public assemblies (cabildos) which
 
meet every Sunday and his decisions constitute the majority opinions of the
 
other local authorities of the cabildos. The authority of the mayor is
 
symbolized inhis staff of office (va) which signifies "command" (mando).
 
It is he who personally supervises the public works that are carried out by
 
the collective labor of the comuneros. The mayor also presides over the
 
religious festvals wearing a special cape for these occasions, and partici
pating in the public feasts that are given during the fiesta. In this he
 
plays an informal role in regard to the other authorities, coordinating their
 
efforts to solve any problem which might arise. The assistants of the
 
alcalde are the regidor and the campo. No. 10 p. 55.
 

El alcalde peddneo es designado entre las personas que han desempeRado
 
el cargo de mayor campo, tomando en consideracion ]a antiguedad. La
 
nominacion del nuevo alcalde electo. El fiscal es designado siguiendo el
 
turno de antiguedad, entre los ex-alcaldes. El alcalde tiene atribuciones
 
polfticas, judiciales. religiosas y municipales. El wambra alcalde, vela
 
por la educacion religiosa de los niaos y comparte con el alcalde algunas
 
actividades en el orden religioso, municipal y judicial. El fiscal tiene
 
atribucion exclusivamente religiosa, conserva la hlave del templo y se ocupa
 
de su cuidado. No. 42, p. 51.
 

...until 1922, there were six authorities ineach of the two barrios,
 
whose symbol of office was a vara (staff)....
 

The alcalde pedaneo was subordinate to the mayor. He ran the barrio
 
and coordinated the work of the authorities listed below. He also ..d the 
duty of town crier, announcing faenas or other important news from a hill on 
the outskirts of town. Two aiguaciles were in charge of seeing that the 
archways decorated with flowers were erected on the plaza for processions 
during Holy Week. They also saw that people fulfilled their festival obli
gations. Furthermore, they maintained public order. Three alcalde campos
 
had jurisdiction outside of town. They watched over the fields to see
 
that they were not damaged by stray animals. Such animals were brought
 
into town and put in a special jail. They were returned to their owners
 
after a fine was paid. No. 12, p. 55.
 

aldea
 
Por su tipologia la villa de PACARAOS queda comprendida en ]a categorfa
 

de aIdea, si bien en el censo de 1876 figura con la denomlnacion legal de
 
pueblo.
 

La villa, asentada en una terraza fluvial, originada por un macizo
 
de rocas que aflora en el barrio de O QAS, con una superficie elfptiforme
 
de poco declive, tiene, Sproximadamente, trescientas casas-habitacion
 
con un trazo urbano irregular, a excepcion del sector de QOCHAPUQRO que
 
es la parte nueva de ]a poblaci6n. No. 117, p. 23.
 

Ver departamento, No. 38, p. I.
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alferado
 
Nombre castellano regional. Indica ]as personas que asumen los gastos
 

en una celebraci6n religiosa. No. 82, p. 285.
 

InPUNO, one of the characteristics of the sponsor, or alferado as he
 
isknown, is his extravagance. The boastful display that the alferado feels
 
obliged to make before, during and after feast-day, is patently absurd.
 
There are cases where the alferado's wife has been known to wear as many
 
as twenty new skirts and colored petticoats, simultaneously, during the
 
fiesta, and where five hired orchestras have all been playing at once.
 
These are but extreme examples of the alferado's urge to parade his greatness
 
and affluence before the astonished beholders. No. 26, p. 26.
 

The parish priest of MACUSANI bless/ s7 a woman who has assumed the
 
dut ies of alferado for the celebration of the Saint's Day of the village.
 
On3the last day of a given festival the person isappointed and blessed
 
who will carry out the function the following year. No. 26, p. 98.
 

Ver parcialidad, No. 47, p. 266.
 

alquacil
 
Los alguaciles son esencialmente funcionarios ejecutivos de los alcaldes.
 

Trasmiten las 6rdenes de estos a los habitantes del pueblo y anuncian los
 
dias de faena. Son responsables de la ejecuci'n de las 6rdenes del alcalde.
 
Donde no existe el alguacil esta funcion es ejercida por el segunda o el
 
mand6n, o por ambos. El segunda, o segundo alcalde, es generalmente un
 
cargo honor"fico que puede ser ejercido por un ex-alcalde o por un futuro
 
candidato a la alcaldfa. En la region de ACOMAYO hay mandones y campos
 
que representan al alcalde en las regiones aisladas de la comunidad. El
 
mand6n en KAURI tiene aproximadamente el mismo grado de poder que el segunda.
 
Uno de sus deberes, en este lugar, es alimentar a los obreros durante la
 
ejecuci6n de las faenas. Es tambien responsable de la organizacion de la
 
fiesta en la epoca de la reparticibn de tierras. No. I1, p. 195.
 

Ver alcalde pedaneo, No. 12, p. 55.
 
cargo.
 
gente de hacienda.
 
mandon.
 
reduccion, No. b8, p. 129.
 
segunda 

semane ro. 

alimentos: almacenaje y conservacion
 
El ma'z, elemento esenclal de la alimantacion VICOSINA se guarda con
 

especial cuidado para que no sea malogrado por los ratones u otras alima-as.
 
Durante la cosecha se selecciona para la forma de almacenaje; ast, las mejores
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mazorcas son separadas, sin quitarles toda la panca, para guardarlas en forma
 
de huayuncas, que consiste en atar las mazorcas de dos en dos, con sus
 
propias pancas, para luego colgarlas en los corredores o en el interior de
 

la casa, por medio de sogas. Si hay matas que tienen dos o tres mazorcas
 
se separan sin romperlas de la ca~a, para guardarlas alrededor de la collca,
 
metidas en las caias y tijerales del techo; esta forma de almacenamiento se
 
denomina collca tapaj, es decir que son las mazorcas que tapan la collca.
 
La denominada coroma, gorma, o goroma, consiste en seleccionar ]as mejores
 
mazorcas, sin quitarles las pancas, con el objeto de utilizarlas mas tarde
 
para envolver el fiambre o merienda que Ilevan cuando van a trabajar a la
 
a ]a hacienda, en sus propias parcelas o van de viaje; estas mazorcas son
 
guardadas entreveradas con el resto del malz de la collca, o metidas en los
 
tijerales y canes de la misma. Finalmente, tenemos el desgranado, que
 
luego son llenados en ollas o en las llamadas azuanas, ollas grandes que
 
sirven para madurar la chicha. No. 110, p. 136.
 

Las papas, ollucos, ocas y mashuas son seleccionados, previamente,
 
con el objeto de guardarlos; por ejemplo, las papas son seleccionadas en
 
cuatro calidades o mondas. Una vez seleccionadas se guardan en los pikus
 
o pikos, que consisten en un corralillo hecho de ticas o adobes, o mediante
 
piedras, dentro de las casas, prefiriendose las esquinas. Dentro del
 
coralillo se coloca un poco de pancas de malz o paja y sobre ellas se
 
ponen las papas, ollucos, ocas o mashuas y se les cubre con un poco de
 
ishumana, arbusto de olor muy penetrante que abunda en toda la hacienda.
 
De ]a calidad cuarta de las papas, se prepara las papas secas, para la cual
 
se sancochan, se pelan y se secan al sol y luego se guardan en ollas, en
 
las que quedan hasta el momento de ser utilizadas. No se conoce otra forma
 
de conservar las papas, desconociendose la preparaci6n del chu.o y del tocos
 

de papas; son muy poeos los VICOSINOS que preparan papas secas.
 
De las ocas se prepara el cahui, unica forma de conservar este vegetal.
 

Para preparar el cahui se cortan en lonjas, se ponen a secar al sol y una
 
vez secas se guardan en ollas o en canastas, de las cuales son secados para
 
preparar mazamorras o lahuas. El cahui es preparado por muy pocos VfcosrNOS
 
y en muy pequena cantidad.
 

Las carnes son conservadas mediante dos tecnicas: el charqui y el
 
jamon de cerdo. La tecnica del charqueado es conocida y utilizada por todos
 

los VICOSINOS, para lo cual se corta la carne de vacuno, lanar o cerdo en
 
trozos, en seguida lonjearlos y aplicarles sal, luego exponerla al sol
 
para que se seque; una vez que estan completamente secas, se guardan en
 
canastas, ollas, azuanas o son colgadas mediante sogas dentro de la casa
 
o en los corredores de la misma y algunas veces son guardadas en palos
 
atravesados. El jamon de cerdo, cuya tecnica es conocida y utilizada por
 
muy pocos, se prepara utilizando por lo general las piernas o los brazuelos
 
del cerdo, los que han sido desprovislos del cuero, y se frota con abundante
 
sal y ajI molido para luego colgarlos en la cocina, en la parte donde pueda
 
recibir la mayor cantidad de humo, permaneciendo en ese sitio hasta el
 
momento de ser consumido.
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El trigo, cebada, centeno, habas, frijoles, alverjas y ]a quinua, son
 
almacenados en una forma muy sencilla. Despues de ventearlos los guardan
 
en azuan~s si la cantidad es grande y en viejas ollas de barro si la cantidad
 
es pequena. Algunas veces se guardan en costales, pero son muy pocos los
 
que almacenan en esta forma, para evitar que sean devorados por los roedores.
 

El mafz, es conservado mediante dos formas bastante difundidas, en
 
forma de chochoca o chochoga, y en forma de tocos o togush. Para la primera
 
se sancocha ligeramente el ma'z blanco o amarillo y luego se seca al sol;
 
se guardan en ollas, y se convierten mas tarde en harinas para la preparacion
 
de shaihuis y collrnis. Los tocos se prepara del maiz podrido o del ma'z
 
bueno, para lo cual primero se prepara un pozo en las acequias, ensegulda
 
se colocan en el fondo del pozo algunas pancas de mafz que sirven de cama
 
y sobre ella se coloca el malz desgranado, que se cubre con pancas y sobre
 
estas se colocan piedras para evitar que el agua que corre arrastre el ma'z;
 
asf debe permanecer por un espacio aproximado de 30 d'as. Una vez que el
 
tocos esta listo se saca del pozo para lavarlo y luego secarlo al sol y
 
finalmente guardarlo en ollas, hasta el momento de ser consumido en maza
morras.
 

Las calabazas son motivo de almacenaje para Io cual las madurzs son
 
guardadas en la collca, dentro de la casa o en los corredores de la misma.
 
No. 110, pp. 136-138.
 

almacenero Ver hacienda, No. 39, p. 291.
 

almo Ver pesas y medidas, No. 42, p. 113.
 

almud
 
Una medida agrarla que se usa en CAJAMARCA, CELEDEN. equlvalente a 

un topo o una yugada, segun la definicion que le dan los campesinos.
 
EnSANTA CRUZ el almud se usa como 1/2 topo.
 
El Diccionario de la Real Academia Espa~ola define el almud de tierra
 

como ]a superficie que puede sembrarse con media fanega de semilla.
 
Tiene su origen en una antigua medida espaaola para solidos, aproxi

madamente igual a un litro. No. 119, p. 2.
 

alleqadfas: sistema de
 
Ver allegado.
 

al legado 
Lo arrendires cuando por su trabajo y ]a feracidad de ]a tierra., 

logran obtener utilidades de alguna importancia, en vez de seguir traba
jando en todo el lote del que eran conductores, introdujeron allf a un 
tercero, Ilamado allegado con el que procedieron en la misma forma que 
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con ellos, los arrendires, procedfan los patrones.
 

El allegado reemplaza al arrendire en la prestacion de los servicios
 
personales que este 6ltimo esta obligado a efectuar en la hacienda; y, a
 
cambio de ello, recibe del arrendire determinada-porclin de tierra para su
 
cultivo por cuenta y en beneficio propio.
 

El sistema de allegadlas es una corruptela y un abuso en el que
 
incurren, a manera de intermediarios, los arrendires. No. 34, p. 37.
 

En ]a selva alta del departamento de CUZCO, es el campesino que,
 
careciendo de vinculacion contractual con el titular del derecho sobre
 
la tierra, recibe del arrendire una parcela de tierras mostrencas o de
 
cultivo para ]a explotacion en su beneficio, a caribio de la prestaci'n de
 
faenas o trabajos en favor del locador y en representacion del arrendire.
 

Legalmente el allegado es un subarrendatario de la tierra. No. 41, p. xxxix.
 

Con el transcurso del tiempo, cuando los terrenos en explotacion,
 
merced a la riqueza de la tierra rindieron utilidades de cierta importancia,
 
el arrendire, que no podia trabajar todo el lote que conducta, instal6
 

en el mismo a un tercer al que denomino allegado a cambio de que concurra en
 
su representacion ante la hacTenda a prestar los servicios personales
 
correspondientes. Una gran mayoria de arrendires tienen uno o mas allegados.
 
Los hay quienes tienen hasta diez o doce. En otros casos, el arrendire con
 
cierta capacidad econ'mica, contrata _n.aes para que concurran en su nombre
 
a prestar las condiciones, pagandoles un jornal que fluctua. entre los cinco
 
y diez soles, segqun sea lo que ellos denominan con mesa o sin mesa; es
 
decir, con alojamiento y comida o sin ellos.
 

El qlleqado, tecnicamente es un sub-arrendatario de ]a tierra, que
 
recibe del arrendire una parcela de pequefia extension de terreno mostrenco
 
para su explotacion. Este allegado, como ya lo hemos afirmado, paga con
 

trabajo, en representacion del arrendire, concurriendo a cumplir los
 
denominados dfas de condicion. El arrendire explota al allegado y le paga
 
en buena cuenta con parte del terreno que le fue asignado por el propietario
 
y que no les es posible cultivar. El allegado no tiene vinculo contractual
 
alguno con el propietario; inclusive el propietario la mas de las veces
 

prohibe el sub-arriendo; sin embargo consiente deliberadamente la existencia
 
del mismo sistema de allegadias, porque a su vez ha exigido o exige actual
mente en algnas haciendas que todos los arrendires conjuntamente con sus
 
allegados, concurran a prestar servicios en su favor como parte de las
 
condiciones estipuladas Pn el contrato celebrado con el arrendire. De
 
manera pues que existe una evidente contradiccion entre la prohibicion de
 
sub-arrendar y el sistema de allegadias, que en buena cuenta es sub-arriendo
 
de tierras.
 

En algunos lugares, aunque en forma minima, ya estan apareciendo los
 

denominados sub-allegados, que vienen a ser los allegados de allegados, con
 
el .corisigulente 'nuevo fraccl'onam.iento de la 'tehencia temporal'te.l.a tlerr.a.
 

No, 44, p. 12. 

amarillo
 
Ver peon, No. 68, p. 20.
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amauta
 
Ver p'eguena, No. 38, P. 20 

amparo. Consistda en.la simple ocupacion de tierras baldias o de 
las que no
 

estaban bajo el dominio de ninguna persona o de ningun pueblo y luego el
 

ocupante solicitaba amparo o tttulo protector a cambio de contribuir en
 

dinero o en especies para el rey, tal como reza en muchos t'tulos de
 

prople ide origen colonial. Los amparos siempre fueron confirmados por
 

los vis. lores, mediante un acta de posesi6n. No. 17, P. 13.
 

amparo-turo
 

Ver aynis-hiri.
 
mlnca,
 

andenerfa
 
El sistema de andenerfa, el uso de la taclia, y el ceremonial y
 

costumbres magico-religiosos que reviste esta actividad, son iguales a
 

los de tiempos preteritos. El trabajo se cumple desarrollando todo un
 

ciclo anual, en el que tiene gran importancia el riego. No. 52, p. 56.
 

anexo
 
Ver departamento.
 

apaqui
 

Ver comidas, No. 110, p. 141.
 

aparceria
 

La aparceria, sistema de cultivo intermediario entre el arrendamiento
 

a renta variable y el sistema de explotaci6n directa, es un contrato de
 

sociedad entre el patron y el colono: aparta el primero la tierra; el
 

segundo, la mano de obra y los ,nstrumentos de labranza. Los frutos de la
 

cosecha se distribuyen, entre ambos, por partes iguales. Este regimen
 

esta extendido en la costa y sierra peruanas. No. 34, p. 59.
 

La aparceria, o quagui, es un sistema de produccion bastante difundido
 

en la regi6n entre mestizos e indigenas, no s6lo para ]a agricultura sino
 

tambien para la ganaderfa, especialmente de vacunos. La forma prevaleciente
 

es muy sencilla: el dueno de tierras proporciona a su aparcero las parcelas
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convenidas y 6ste tiene la obligaci6n de proporcionar las semillas y el
 
abono necesario en algunos casos y debe encargarse de todos los trabajos
 
que implica el cultivo; al 1legar ]a cosecha se dividen los frutos, tomando
 
cada aparcero un surco o repartiendose en partes iguales los productos ya
 
cosechados; este sistema es utilizado tambien por el Nucleo Escolar de
 
HUANCOLLUSCO, con los yanasis; y en los Ultimos agos se ha extendido la
 
aparcerfa entre los indfgenas a causa de la escasez de semillas; motivada
 
por la sequfa. Por lo general, la aparcerla es utilizada para el cultivo
 
de papas, mientras que en los otros cultivos es rara, en razon de que con
 
poca semilla se puede sembrar grandes cantidades de terrenos y a un costo
 
bastante bajo. Muchos indfgenas de los mas pobres trabajan terrenos de la
 
gente acomodada para poder sobrevivir; no solamente los toman de los mestizos,
 
sino tambien de los indfgenas ricos y, otros, se yen forzados a trabajar como
 
colonos o emioran. El quagui con el ganado no esta muy difundido; pero, son
 
muchos los mestizos que entregan algunas vacas a los ind'fgenas, con el fin
 
de que las cuiden y, cuando hay aumentos, se los reparten en partes iguales,
 
conservando el mestizo ]a propiedad de la vaca madre; entre los indfgenas es
 
muy raro este sistema. Prevalece con el objeto de apoyar al indfgena,
 
especialmente al compadre indfgena, para evitarse la molestia de cuidar el
 
ganado o por carecer de pastos suficientes. No. 88, pp. 183-194.
 

La aparcerfa o guagui entre los quechuas, en cierta forma es una vari
acion del sistema de arrendamiento de tierras o de ganado, consiste en que
 
el duego de tierras las proporciona a aqu~llos que lo deseen, quienes en
 
cambio de estas deben procurar las semillas, el abono y el trabajo para
 
todas las labores agr'colas, al Ilegar las cosechas se reparten los productos
 
por partes iguales; es una forma de explotacion generalizada para el cultivo
 
de papas, no asi para otros cultivos, en razon de que es facil su cultivo y
 
no necesitan de iayores esfuerzos ni cuidados. Tambi~n ex;ste una aparceria
 
pecuaria que consiste en que los dueios de ganado entregan a otros madres
 
por un espacio que varfa de tres a cinco a~os, repartiendose al final las
 
crias; es practicado generalmente entre mestizos e indligenas, no esta muy
 
difundido entre estos, lo mismo que la aparcerfa agricola, aun cuando los
 
camiris lo hacen con parientes consangufneos o espirituales. No. 82, p. 22.
 

LI.amada mujupunay; se estila poco entre los campesinos y es extensivo
 
a la ganaderfa de vacunos. El propietario entrega la semilla y el abono;
 
el aparcero se encarga de cultivar los terrenos. Las cosechas se reparten,
 
pero en mayor proporcion para el dueTo. En la ganaderfa van a medias con
 
las crIas. No. 71, p. 19.
 

6
Sistema de trabajo bastante com n entre los indigenas y los vecinos,
 
no solo extensivo a la agricultura sino a la ganaderfa de vacunos. El
 
propietario facilita a su aparcero las semillas y el abono correspondiente
 
y el aparcero se encarga del cult;vo de la tierra.
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Las cosechas se reparten tomando cada aparcero los productos intercalados
 
de los surcos. Este sistema de trabajo, 6ltimamente, se ha difundido entre
 
los campesinos indfgenas, debido sobre todo, a la escasez de semilla. El waqui
 
entre las actividades ganaderas no esta muy difundido. El aparcero, por
 
ejemplo, recibe una vaca, y las crfas obtenidas se las reparte con el dueRo,
 
en partes iguales, siendo la vaca siempre de propiedad del primitivo dueno.
 
No. 79, p. 19.
 

La aparceria, que covio queda dicho ha quedado incluIda para los efectos
 
legales, en la acepci6n del yanaconaje, se presenta, en el Peru de dos maneras.
 
La primera de ellas dencminada en ]a Ley de Yanaconaje, Convenio de Compa~fa
 
(Art. 100, Ley 10885) resulta ser una forma asociativa de produccion, en la
 
que, no aparece equivalencia entre el aporte de capital y de trabajo, sino que
 
configurado un contrato "intuito personae," constituye un tipo intermedio entre
 
los contratos de estructura conmutativa o de cambio, como serfa el de
 
arrendamiento, y el de sociedad. El locador, o socio mayoritario--cuantitativa

6
mente hablando--aporta tierra, enseres, avios, insumos y a n dinero, para el
 
pago de jornales del conductor a cambio de la entrega de parte de la produccion.
 
Esta forma de aparceria aparece frecuentemente en los valles productores de
 
arroz de la Costa del Peru, y hace suponer, siempre, la existencia de una
 
relacion no-equitativa, referida a la no-intervencion en la direccion de la
 
empresa que en la mayor parte de los casos, no corresponde al locador, y al
 
monto de ]a participacion final en las utilidades que a este le corresponde.
 
No. 113, p. 13.
 

Bajo este regimen, el propietario cede al aparcero parcelas de tierras
 
con el respectivo derecho de agua y le provee semillas, tractor o yuntas.
 
A su vez, el aparcero dedica su mano de obra y cuidado a los trabajos agrf
colas hasta ]a cosecha. Al concluir la campa~a se dividen proporcionalmente
 
la cosecha bruta.
 

El sistema de aparcerfaespracticado no solo por los hacendados, sino
 
tambien por los colonos y los rnedianos propietarios. En el caso de ]a
 
aparceria practicada por los colonos, estos y sus aparceros se dividen
 
proporcionalmente el producto, despues que el hacendado haya recibido su
 
correspondiente porcentaje de cuarta o quinta de la cosecha bruta.
 

Como el aparcero es el campesino pobre y su economfa depende de ]a
 
cosecha, usualmente es habilitado por su patron capitalista para el sustento
 
de su familia. Esta deuda la paga en el momento de ]a distribuci6n de la
 
cosecha.
 

Los aparceros que no tienen vivienda permanente en el Valle, mientras
 
dure la campaia agricola, viven con su familia en chozas construldas junto
 
a sus cultivos. Son pocos los aparceros con residencia fija, ya que ellos
 
no escogen el lugar ni el terreno objeto de aparceria. No. 20, p. 14.
 

En el antlguo regimen de explotaci6n de la hacienda era el arrendatarlo
 
el que entregaba a sus colonos animales madres para que los criasen, especial
mente vacunos, repartiendose las crias despues de algunos a-os; al tomar a
 
su cargo la hacienda directamente los Maryknoll y al no poseer ganado vacuno
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y al reducirse el numero de 
los ovinos por la venta de los mas viejos, los
 
colonos han optado por tomar ganado de las comunidades vecinas, especialmente

de MUNI CHICO, hecho que es desconocido o tolerado por aquellos, los colonos
 
niegan este hecho, pero en algunos casos lo admiten. Al parecer los colonos
 
no estan muy contentos con tomar ganado en aparceria de 
la gente de fuera,

dicen que les exigen el respeto o sea que deben pedirles por favor que les
 
cedan su ganado y adem~s agasajarlos con alcohol y comidas, en tanto que el
 
antiguo arrendatario no exigia nada; pero al parecer en el antiguo regimen
 
tambien tenfan ganado en aparceria, como admitieron dos colonos. No. 115,
pp. 	107-108.
 

Las familias que estan fuera de la comunidad, pero que tienen tierras
 
en la comunidad, por lo general recurren para la explotacion de las mismas
 
al sistema de aparceria o al arrendamiento. Si apelan a ]a aparceria entregan
 
unicamente la tierra y algunas veces las semillas, en tanto que la persona
 
que recibe la tierra pone toda 
la mano de obra, repartiendose las cosechas
 
por partes iguales. En el caso de arrendamiento se entrega la tierra por un
 
canon anual fijado de antemano. En algunos casos se da una especie de
 
colonato entre parientes, en el que la familia poseedora de tierras entrega
 
parte de las mismas, cultivando el resto para el dueRo. Cualquiera sea el
 
caso, arrendamiento, aparceria o colonato, se 
practica principalmente entre
 
parientes o compadres. No. 77, p. 7.
 

...Los aparceros no son libres para vender sus cosechas, ni escoger

el molino donde han de apilar sus arroces; es la naturaleza de este contrato
 
entregar la cosecha al principal para que haga pago; despues de apilarla y
 
recibir el sobrante.
 

El deber del partido esta en organizar los 2n Libre y pisantes,

los chacareros y aparceros. 
 Estos, en el futuro, seran los interventores
 
en la administraci6n de aquellos fundo .
 

Existen ademas otros fundos, situados por lo general en las zonas altas
 
de los valles costaneros, y los que por su naturaleza no sirven para dedicarse
 
al cultivo sino a la cria de ganados... No. 19, p. 10.
 

Ver 	al partir, No. 80, p. 7.
 
arrendamiento, No. 82, p. 23.
 
colonato, No. 115, p. 104.
 
co______ No. 41, p. xl.
 

aparcero
 
En los fundos que carecen de peones, los propietarios tienen que con

seguirlos repartiendo tierra a yanaconas y aparceros. Yanacon es el peon

arrendatario de una parcela, que paga el arriendo con su trabajo en las
 
labores agrfcolas de la hacienda, cierto numero de dfas a la 
semana. El
 
aparcero es el arrendatario que paga el arriendo con parte de 
los productos
 
de la tierra que cultiva. La proporci6n varfa segun las regiones y puede
 
ser hasta del 50% de ]a cosecha. No. 33, p. 166.
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Ver 	aparceria.
 
arrendamiento, No. 56, p. 166.
 

hacenda runa.
 

apaycuna
 
Existen dos instituciones en el interior de las comunidades que son
 

bastantes indicativas en lo referente a su unidad estructural, y que nos
 

senalan los lazos de union existentes entre los miembros; la primera es la
 

apaycuna, que es el auxilio consistente en dinero que entrega la comunidad
 

a las familias en caso de muerte de un comunero, de su esposa o de sus
 

hijos, con la intencion de aliviar los gastos del funeral. La donacion
 

en dinero que se otorga a la muerte de un comunero es mayor que la que se
 

da cuando muere la esposa de un comunero, y es todavfa menor la que se
 

entrega a la muerte de un hijo. Asimismo la apaycuna establece que en
 

cualquiera de estos casos es obligatoria, en el velorio y en el entierro,
 

la presencia de los comuneros, portando el Principal el estandarte de la
 

comunidad. No. 53, P. 130.
 

apu
 
Ver awkis.
 

apuntador
 
Ver hacienda, No. 39, p. 291.
 

arado de madera
 

Ver huiri.
 

arado de palo
 

Ver tailla.
 

arado de pie
 

Ver huiri.
 

arariwa 
Quechua CUZCO, vigilante de los cultivos para evitar daTos. (Vega) 

Ver col lana.
 

arcilloso: terreno arcilloso. Ver terrenos: tipos de.
 

armada
 

Se llama asi al hecho de formar en la boca una bola con la coca que
 

se chaccha; esto se hace siempre antes de iniciar cualquier trabajo.
 

Tambien se designa asf a la capilla ardlente que se arma para la ceremonla
 

del quita luto. No. 1014, p. 228.
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arquerfa
 
En la poca de cosecha cortan los tallos a una altura de veinte centf

metros del suelo, disponiendo los tallos y frutos en un redondel denominado
 
arqueria (era) donde los dejan por ocho dfas hasta que se sequen, luego los
 
recoten y los encostalen durante cuatro dfas, despues las mazorcas y
sacan 

con 
la ayuda de una tipina (ca~ita o palito de aproximadamente quince centi
metros de largo y dos de ancho, y terminada en punta) separan el choclo de
 
la hoja, dejandolo secar por un perfodo prudencial; por 6ltimo, lo desgranan.
 
El ma'z se comerc-a o se utiliza en ]a alimentacion; la panca es utilizada
 
como alimento para el ganado; el wiru o tallo tierno es consumido por los
 
indfgenas, los cuales lo mascan como si fuese 
caa de azucar. El desgrane

del malz se hace utilizando palos, mas no barbacoas. Cuando hay sol, el grano
 
es colocado en mantas que disponen sobre el suelo, para que termine su
 
deshidratacion.
 

El maiz es guardado en caspa (con las hojas de chala que Ileva adheridas
 
la mazorca), o en grano, en las golqas de las casas. No. 37, p. 102.
 

arras de venta
 
Arras de venta, se denomina al compromiso de venta en que el comprador


ha dado la mitad del valor y espera dar el reintegro para obtener la entrega
 
de ]a escritura.
 

Los precios actuales de venta oscilan entre S/4,000 yugada de tierra
 
con riego y S/l,500, por igual extensi6n de tierra de raymi. En el primer
 
caso tienen preferencia para la compra los colindantes, si pagan lo que

ofrece otro que puede ser inclusive foraneo. La compra venta de tierras de
 
raymi funciona s6lo entre los del barrio--de preferencia--y entre los del
 
pueblo.
 

La chacra que usufructuan en cupo, se refiere al uso del. terreno de la
 
Virgen Asuncion que se destina al culto y cultivan los mayordomos. No. 78, p.22.
 

arregladora
 
Ver trabajo domnstico.
 

arrendamiento
 
El arrendamiento de tierras esta muy difundido entre los mestizos,
 

quienes arriendan sus propiedades no s6lo a otros mestizos sino tambien a
 
indfigenas, para los cultivos o para que 
las utilicen como pastizales, a
 
cambio de una suma determinada de dinero que es fijada por aqu~llos; como
 
las sumas que reciben son bajas prefieren la aparcerfa. Este sistema de
 
producci6n agrfcola no trae conflictos, mientras que ]a aparceria si, por
 
la ambici'n de obtener mayores productos de una y otra parte y porque ademas
 
se producen robos sistematicos a medida que maduran los cultivos. No. 82,
 
p. 23.
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El arrendamient.'o es otra practisa entre mestizos e indfgenas. Los
 
primeros entre;an a les se-undos cafetales en produccion a cambio de una suma
 
de dinero fijada anteladamente, que es pagada anualmente; se practica en
 
razon de que no cuentan con la mano de obra recesaria, por el poco apego a
 
la tierra o por conveniencias personales, como cuando salen a vivir al alti
piano o a otros lugares y por lo tanto no pueden velar directamente por esos
 
cultivos que necesitan una atencion permanente, as! tienen la seguridad de
 
que estaran constantemente vigilados y de que no se remontaran, ademas de
 
recibir una prima f;ja; no es facil decir si es conveniente para los que
 
recurren a esta practica, pero sin lugar a dudas es beneficioso para aquel
 
que entreja sus cafetales y es posible que tambien lo sea para los arrenderos
 
que pagan una :antidad bastante baja; sobre todo es practicado por los colonos
 
que recien han empezadc sus cafetos y les permite, mientras estos liegan a
 
producir, disponer de una fuente de ingresos para la ampliacion de sus
 
cultivos o para su subsistencia sin mayores sobresaltos, y, ademas hace
 
posible que lHeven a sus familiares en una fase mas temprana; influye en
 
el rapido poblamiento del valle. No. 82, p. 163.
 

El arrendamlento se hace generalmente de todo un inmueble, ad-corpus,
 
y no por hectareas, salvo en algunos valles de la costa. La ley determina
 
todas las modalidades, condiciones, requisitos y formalidades de los contra
tos, as' como los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
 

El arrendatarik que trabaja y hace producir las tierras, que el
 
propietario no puede o no quiere trabajar, llena una funcion util; pero a
 
veces, el arrendatario no es sino un intermediario que subarrienda el todo,
 
o fracciones del fundo. En estos casos, es manifiesta su rol de mero especulador,
 
recargando el ceste de la producci6n.
 

Las grandes propiedades para ser explotadas sea por los propietarios o
 
por los arrerdatarios, requieren peones. Algunas propiedades tienen gente
 
propia, o sea n-imer:sas familias de aborfgenes y mestizos que, desde tiempo
 
inmemorial, vive- en el fundo y tienen ]a obligaci&n de trabajar las mejores
 
tierras de la hacienda, para el propietario. Er. ccmpensaci6n usufructuan
 
las tierras scbrantes por peque as fracciones y ma-!tienen su ganado en los
 
pastos de la hac;eda. En los fundos que carecen de peones, los 13ropietarios
 
tienen que co'sequirlos repartiendo tierra a yanaconas y aparceros. Yanacon
 
es el peon arrendatario de una parcela, que pa'a el arriendo con su trabajo
 
en las labores agricolas de la hacienda, cierto nume.ro de dfas a la semana.
 
El aparcero e, el arrendatario que paga el arr;cndo con parte de los
 
productos de la tierra que cultiva. La proporcion varfa segun las regiones
 
y puede ser hasta del 50% de la cosecha. No. 56, p. 166.
 

Sabemos q'e ha estado en poder de una misma familia por "cuatro vidas"
 
(generaciones): los Rosado, durante dos generaciones; sucediendolos don
 
Froilan Quiroga; y por ultimo Jose Villena, yerno del anterior) teniendolo
 
por mas o menos 15, a la muerte de aquel. Este ultimo pagaba por concepto
 
de arrendamientos, en el Uiltimo perfodo de cinco a-os, mas o menos 1,400
 
soles anuales, mas 70 soles de impuestos al Estado; al mismo tiempo que se
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encargaba del cuidado de aproximadamente 300 ovinos, que entreg6 al serle
 

requerida la devolucion de la hacienda a la Prelatura Nullius de .JULI,
 
en agosto de 1960. No. 115, p. 119.
 

Ver aparcerfa, No. 34, p. 59; No. 113, p. 13; No. 77, p. 7.
 
sistema de compania.
 
toros agarrados al partir.
 

arrendamiento por servicios
 
El sistema de arrendamiento mas com6n es aquel de pago en servicios.
 

Los hacendados fijan cuatro tipos de pago en servicios: 1) trabajo por un
 

indefinido n'mero de dias en los terrenos de la hacienda, 2) trabajo en un
 

especffico n'mero de dfas, 3) trabajo por un arrendamiento especificado
 

sobre la base de un salario diario, y 4) trabajo cuando es requerido; pero
 

con una remuneraci6 n en dinero. El primer sistema opera con gran flexibili

dad. En el distrito de QUILLABAMBAI provincia de LA CONVENCION, cada
 

arrendatario puede cultivar todas las tierras de la hacienda que necesite,
 

en retorno de lo cual trabaja semanas alternadas en la hacienda. Similarmente,
 

en PAUCARTAMBO y QUISPICANCHI, los arrendatarios indios como retribucion por
 

el uso de la tierra son responsables de todo el trabajo de la hacienda,
 

aun de depositar la cosecha en casa del hacendado, en el pueblo, a unot 100
 

kilometros o mas de distancia. Aqui el arrendamiento por servicio o
 

yanaconazgo, como es ilamado, incluye la obligaci6n de acarreo de los
 

productos de la hacienda al mercado, a lomo de las propias bestias de los
 

indios. Incluye tambien su servicio como pongos, sirvientes de ]a casa,
 

tanto en el pueblo como en la hacienda.
 
El segundo tipo de arrendamiento por servicios, con trabajo de un
 

no es tan comun como el primero. El hacendado.
especlfico numero de dfas, 

si puede, prefiere tener a] jjSj a su alcance y liamarlo en los dfas mas
 

indicados para el servicio en los terrenos de la hacienda. Entonces se deja
 

a] indio los dfas de mal tiempo, peligrosamente tardfos en la estacion para
 

que trabaje en sus propias parcelas. El tercer tipo opera en la siguiente
 

forma: el terrateniente toma un pedazo de tierra, cuyo valor de arrenda

miento es fijado en 20 soles. Con un salario diario de 20 centavos puede
 

cancelar su arrendamiento con 100 dfas de trabajo en la hacienda.
 

Hay todav'a otro tipo de arrendamiento en uso, 1lamado compania, que
 

es el mas semejante al yanaconaje. El tipo de compania, encontrado en ANTA,
 

URUBAMBA, y otras partes del Peru, obliga al arrendatario a proveer la semilla,
 

el abono, las herramientas, el riego y el trabajo a las tierras del
 

hacendado, a quien ademas se entrega el 50% de lo producido. Frecuentemente,
 

debe ofrecer tambien cierto numero de dfas de trabajo al propietario, de quien
 

recibe un salario bajo. En algunos casos, el dueRo facilita la semilla.
 

En otros casos, los pequenos propietarios mestizos que trabajan junto con
 
los arrendatarios facilitan la semilla (PAUCARTAMBO y ACOMAYO). No. 111,
 

pp. 174-175.
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arrendar las vacas
 
Liaman arrendar las v.,cas, cuando se entregar estos animales a una
 

persona para que los alimente en la alfalfa a cambio de To que, este
 

aprovecha la utilidad que le proporcion~a. No. 27, p. 82.
 

arrendataria 
Ver conductora. aparcerfa No. p. ; colnat No. p. 

arrendatario
 
El arrendataro., que por lo comun viv'a en el pueblo de PUS!, cen

tralizaba en sus manos todo lo rplativo a la admin hracon de la hacienda,
 

no solo actuaba como director de la explotac&on garadera y agricola, sino
 

tambien como juez, en muchos casos, en los conflictos que algunas veces
 

surglan entre colonos, especialmente por la confusion en el ganado que
 

tenfan a su cargo. Por lo general, respecto a los cclonos, se desenvolvia
 

dentro de un alto grado de paternalismo, como c:jando e-. tono severo y en
 

broma Ilamaba la atencion a los que faltaban a los trabajos o cuando les
 

prevela de los "avlos" semestrales o en ocasiones.
 

Los colonos, hasta un alto grado, lo respetaban y temian. Todo esto
 

para no caer en desgracia ante el y perder las ventajas de los pastos y
 

terrenos en su calidad de colonos. Hasta el presente lo recuerdan con
 

cari o y en ocasiones acuden a el a contarle sus cuitas, por ejemplo, por
 

las meriendas escasas y por ]a falta de los avfos de alimentos.
 

En cuanto a la administraci6 n actual y al mayordomo, hacemos extensivo
 

a esta hacienda lo indicado para CHUJUNI, pues es el mayordomo de aquella el
 

que se encarga de la organizaci6 n del trabajo y de todo lo relativo a la
 

hacienda. Tambien entre estos colonos no goza de mucho prestigio ni poder.
 

No. 115, p. 120.
 

El arrendatario, era la autoridad suprema en toda relacion entre la
 

hacienda y los colonos y entre estos, actuaba como director de empresa, juez
 

y consejero; sus decisiones eran aceptadas sin remilgos y de modo inexorable,
 

tenfa el suficiente poder no s6 lo para castigar a los detractores de alguna
 

norma sino tambien para arrojarlos fuera de la hacienda, como hacla con los
 

ladrones de ganado o de vegetales, tomando otros para que los reemplazen;
 
los colonos lo consideraban en cierta forma crmo a un padre o amo omnipotente,
 

a veces bondadoso, como cuando los socorrfa al haber a;otado sus reservas
 

alimenticias o les obsequiaba algunos veliones a los mas necesitados, y otras
 

veces cruel y despiadado, liegando de un lado al extreno la sumisio'n y de
 

otro el paternalismo. En general sus poderes sobre la genie que viv~a en
 

el seno de la hacienda eran ilimitados.
 
El mayordomo que nombraba algunas veces EI arrendatario entre los colonos
 

para que lo secundase en los trabajos ejercfa un pcder relativo sobre los
 

demas colonos, estos lo respetaban o tenmfan; su func"6n era vigilar las
 

labores que se efectuaban en la hacienda, reemplazando al administrador cuando
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este estaba fuera o acompa;ndolo en s.s vis.tas a s-s trras propledades;
 

el respeto y temor que le debfan se haclan extensiv, s a sus hijos, principal
mente al que vivfa en la :asa-hac'enda, caso del ult.:o mayordomio y en
 
general, sus Eontactos con el admiistrador era-. -ias estables y personales.
 
Con ]a nueva administracio' y el 'ltirno mavordo-o, poce.denze de entre los
 
colonos, ha sido relegado de sas a-t :.as .nc.5>ies ' prerro;ativas, pasando
 
a ser un simple °ooo lo Gismo qe -'ode s'.,s hi ". pcr lo que se sierten
 
algo resentidos. ain :uando los de--.as :clo:.cs cont respetapdolos,
a:'-,. 


especialmente al ex-mayordomo, no solo porqje es ac'ano sino tambien porque
 
siempre ha vivido en la hasienda.
 

Los rodeantes eran los indiv'dos en:ar,ados d. la vii:lancia de los
 
cultivos y principalmente de ios pas-:cs, ev-.3-td q..e es's fueser invadidos
 
por los animales de las comiridades ce-caras o el robo de los cultivos por
 
los propios colonos; eran nombrados entre los mas cara.:'erizados de los
 
colonos, entre los hombres fuertes, siendo respe'ados o 'emidos por los
 
demas; pero, debemos hacer presente que solo uno de ellos era natural de la
 
hacienda, el resto provenfa de las otras propiedades del arrendatario, tal
 
vez para evitar cualquier desman, si tenemos e- cue.',;a que existen relaciones
 
estrechas entre los colonos y Ics habitantes de las corunidades cercanas.
 
Con la nueva administracion, tambieen el u-j:o rode-te originario de la
 
hacienda ha sido desplazado de sus funcioies; pero co:-tinlia siendo respetado
 
y en cierta forma actua como un lider, sus opiniones son escuchadas, como
 
ocuario en el curso de nuestros estudios, presento las mayores resistencias
 
para ser censado, las cuales se hicieron extensivas a algunos de los colonos.
 

No. 115, p. 105
 

Ver arrendero. aparcerra.No. 
colonato, No. 115, p. 103, pp. 132-133; hacienda. No. 
partidario, No. 13, p. 229 yanacoazS., Nn. 

arrendero
 
Las noticias acerca de los arre-deros o arre-datarios se remontan al
 

siglo pasado, quizas al promediar el u'l*ifo coarno lo tenfa ur senor Cabrera,
 
pasando luego a poder de los senores Federico v Ze,'.6 Borda, entre aproxi
madamente los aios de 1898 y 1909, qu;enes pacabar 30 soles al ago por
 
arrendamiento de las tierras y cente, adenas se ercar~aban del cuidado de
 
los lanares de la iqlesia; entre 1910 y 15 la arr Enda do;a Natalia Borda
 
y entre 1915 y 20 la administra el seor Sm 6 n Gor.zalez; y a partir de 1921
 
pasa a poder de don Abraham Carp~o. quien la tendrfa hasta agosto de 1960,
 
pagando en el 6lt~mo perfodo de cinco a~os la surna de aproximadamente 3,000
 
soles al ago, mas los impuestos de Iey, al misno tiempo qje se encargaba de
 
los cuidadoe de los lanares de la :qlesia. Has.a 1959, todo lo relativo al
 
arrendamiento de esta hacienda se hac'a directa-.ente con el Obispado de PUNO,
 

pero a partir del a~o slauiente la administraci6r paso a ]a Prelatura Nullius
 
de -ULI, Congregacon de los Padres Maryknoll. No. 115, p. 103.
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arrendire (arrendiri)
 
Los arrendires son aquellos campesinos que prestan su serviclo personal,
 

mas el pago de algunos casos, de un peque~o canon conductivo, a cambio de un
 

lote de terreno de extensi6n variable para explotarlo en su provecho. Este
 

sistema existe en la zona desde la epoca del ccloniaje, pero la epidemia de
 

malaria que azoto el Valle entre los aios de 1930 y 1936, los diezmo notable

mente. Una vez controlado el mal, los hacendados iisistieron nuevamente en
 

el mismo sistema, con el fin de asegurarse la mano de obra a infimo costo,
 

y, digo a infimo costo, porque los terrenos qje fueroi entregados, en este
 

instante, s6lo tenfan un valor potencial. Ei un principio los arrendires
 

concurrieron directamente donde el patr6n-hacel.dado a cumplir las jornadas 

de trabajo estipulados, las que denominan dfas de co-dicion, comprometiendo 

ademas el trabajo de su esposa o convivIente v el de s.s hijos. Estos dfas 

de condicion fluctuan segun la extension de tCerras dadas en explotacion al 

arrendire, Ilegando a veces a sumar hasta qu'nce o deciocho dlas al mes. 

El tiempo restante lo dedicaban a trabajar el Lerreno que conducia. trans

formandolo de montuoso e inculto, en terreno pr'-ddut:-o y 1legando en muchos 
casos a introducir mejoras de aprec.able valor ec(,no No. 44, p. 10. 

En Ifneas generales se puede catalo-,a- al a-revidre como tin sujeto de 
un bajfsimo nivel cultural; un gran n.mero de elloc se'7i-analfabetos o 
analfabetos; con una capacidad econ,;m*ca que supera a ]a de otros campesinos 

del pals debida exclusivamente a la r;queza de la i-rra; y que hoy dia, 

muy pocos de ellos concurren directarnente a la ha=:enda para cumplir las 
denominadas condiciones. 

El arrendire es un sujeto descrnfiado y reser'lado. Cuando durante las
 
entrevistas tenidas con ellos se les preyurlth acerca de sus ingresos econo

micos, respondieron unas veces evasivanente y ot.-as falseando burdamente
 
la verdad, posiblemente pensando en cup se tratjba de hacerlas pagar
 

contribuciones al fisco. El arrend~re explota a] alleoado. Sin embargo,
 
es probable que por razones especlales, el al.led acnmpane al arrendire
 

en todos sus reclamos y se solidar-ce con El, a a' ex".remo, que los
 
denominados sindicatos esten integrados por eleme--3s de ura y otra
 

calidad.
 
El propietario ha explotado y explota al arrendire y al allegado, hoy
 

en dfa menos que antes, debido a la agrupaci6 n ue los campesinos en
 
sindicatos; ya que a cambio de un terreno ih'crto, se procura mano de obra
 
a costo infimo y se ahorra el pago de benefic s soct |is de ley. 

El rescatista a su vez explota tamb a I arrerde y aa aIIegado, 
prestandoles dinero con intereses muy subldos y comprometlendoles a la 
venta de sus productos a precios m~s bajos que el de plaza. No. 44, pp. 13-14. 

Los arrendires son los que reciben del hacendado una extensl6 n variable
 
de sus tierras para cultivarlas en pr';veche prznplo, a cambio de lo cual
 
estan obligados a trabajar determinados dfas para la hacienda del patron,
 
obligandose ademas, en algunos casos, al pago de un pequeo canon o merced
 
conductiva. Las ra'ces de este sistema se remcr.tan al coloniaje y mantiene
 



hasta hoy todo su vigor. 3e laman d~as de cond'c6n aquellos en los cuales
 
los arrendires cumplen sus jornadas de trabajo en beneficio de la hacienda.
 
En no pocos casos los arrendires comprometen, ademas el trabajo de sus
 
mujeres (esposas o convivientes) y de sus h*jos. La duraci6n de los dfas
 
de condicion es variable, ilegando a un maxinum de qunce a dieciocho
 
jornadas por mes. No. 34, p. 37.
 

En la selva del departamento del CUZCO, es el campesino a quien el
 
propietario de un predio entrega, por contrato verbal o escrito, una exten
si6n variable de tierras para su explotacion, a carrho de un determinado
 
nimero de dfas de servicio personal, ras el pao, en allginos casos, de un
 
peque~o canon de usufructo. Equivale al celoy, de !a region de la sierra.
 
No. 41, p. xxxix.
 

Estas denominaciones de cultivadores indirectos /arrendires y alleqadort7
 
estan practicamente reducidas al valle de LA CONVENC!ON, en el departamento
 
de CUZCO, en el cual el propietario absentista ha dado un lote en locaci6n
conduccion a] arrendire, el cual ha aceptado en el contrato, ademas del
 
pago de la correspondiente merced conductiva, la asumic;6 n de diversas
 
obligaciones que van desde la de cultivar gratu:tamente un determinado
 
numero de hectareas para el propietario, hasta ]a de realizar el y sus
 
familiares faenas conjuntas en ]a propiedad, tin determinado numero de veces,
 
mientras dure el contrato. La figura del allegado se ha originado cuando
 
el arrendire ha transferido sus obligaciones a un tercero asl denominado.
 
Asf lo se~ala Ferdinand Cuadros, citado por Ford; al describir la situacion
 
en el Valle mencionado. (F. Cuadros, "El arrendatario y ]a reforma agraria
 
en la provincia de La Convenci6n," Revista Universitaria, Universidad
 
Nacional del Cuzco, A o XXXVIII, No. 96, ler semestre, 1949, pp. 77-154)
 
No. 113, pp. 19-20.
 

Por los terrenos de cultivo de mafz, recifta corno subarr!endo, 100
 
soles por cada topo 0.3872 hect~rea adea's de esta pa-o los colonos
 
estaban obligados a trabajar los cult'vos del arrendatar'o aportando para
 
ello con sus bueyes de labranza y otfos 'mp'ementrs de trabajo agr'cola ....
 

Todo campesino estaba obligado a paqar el herbaje, de acuerdo al
 
n~mero de animales. Por cada vacuno, pagaban 20 scles an'uales y por cada
 
diez ovinos o caprinos, entregaban al arrendire uno al escoger ....No. 6, p. 43.
 

Ver 	condiciones.
 
contrato.
 
rescatista, No. 44, p. 13.
 

hacienda-runa
 

arriendo redondo
 
Por derechos de pastaje se abonara un sol de oro anual por cabeza de
 

ganado vacuno. Las crfas y demos clases de ganado no abonaran derecho
 
alguno. Quedan exceptuados de los derechos de pastaje aquellos colonos
 
que abonen arriendo redondo, o sea que abonan parte del preclo de arriendo
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en productos. Los rodeos se Ilevaran a cabo en los meses de junio o julio,
 
todos los aTros. Se entiende por crfas de ganado vacuno a los terneros que
 
no tienen un ado. No. 19, p. 63.
 

arrieraje
 
Si bien la comunidad no estuvo aislada en ninguna epoca puesto que,
 

como se ha seRalado, el pueblo de PACARAOS se encuentra sobre ]a ruta que
 
en el coloniaje unfa el corregimiento de HU4NUCO con la ciudad de LOS REYES,
 
el contacto de los corruneros con los grupos extralocales era circunstancial
 
y limitado a los muleros.
 

No se dispone de documentos que permitan establecer la e'poca en que
 
se inicia el arrierajej Tbledc, en sus Ordenanzas, establecg, en noviembre
 
de 1575 "que los indios usen libremente de sus tratos, y rescaten unos con
 
otros," castigando con destierro y suspension en el cargo al cacique que
 
impidiese este comercio. No. 117, p. 31.
 

arrtero
 
El que conduce a las acemilas, a veces el due-o, otras veces eq un
 

empleado. (Vega)
 

arroba
 
Spanish measures continue in use for farm products such as corn and
 

potatoes. An arroba is about 25 lbs. or 11.5 kilos. A quintal is about
 
100 lbs. or 45.5 kilos. No. 11, p. 17.
 

asalariado
 
Trabajo familiar: Generalmente ocurre cuando ]a superficle de cultivo
 

es relativamente pequega. El trabajo de los nifos consiste en la ayuda que

proporcionan durante la cosecha, mientras que el 
de la mujer se efectu'a
 
principalmente en las labores de cultivo y cosecha.
 

Ayni, o prestacion de servicios mutuos: 
 Forma en franco proceso de
 
desaparicion. Subsiste, especialmente, en la construccion de viviendas.
 
En las labores agrlcolas casi ya no tiene significacion.
 

Asalariado, es la forma mas generalizada, los jornales agricolas
 
fluctuan entre los S/15.00 (PACHASCUCHO) y los S/12.00 (HACIENDA YANAMARCA)
 
para los varones. El jornal que perciben las mujeres oscila entre los
 
S/l0.00 y S/8.00, mientras que el de los ninos tiene un promedio de S/7.00.
 
El horario promedlo de trabajo alcanza a cinco horas. No. 118, p. 185.
 

asiento
 
Los asientos fueron n'cleos urbanos que surgieron al desgaire. No
 

tuvieron fundador ni fundaci'n. No fueron trazados ni planificados.
 
Esta es la razon para que los asientos--como PAUCARTAMBO, CERRO DE PASCO,
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SAN 	ANTONIO DE ESQUILANCHE, EL REAL DE SAN FERNANDO DE HUALGAYOC presenten

calles torcidas y estrechas, plazas y manzanas amorfas. 
 En los asientos
 
podfan vivir todas las castas: negros, indfgenas, espanoles, mestizos,
 
extranjeros. 

Los asientos siempre surgieron en sitios o en lugares de explotacion

comercial que consideraron iban a ser transitoros. 
Esta idea de la transi
toriedad de los habitantes fue la determinante de la no planificaci6n y

de la no fundacl6n del vecindario. jPara que iban a perder tiempo en esas
 
ceremonias--pensaron--si el asiento iba a ser despoblado en cuanto se
 
agotasen los minerales y los dem's negocios? Y pensaron despoblarlos porque

los asientos siempre surgieron en climas rudos. 
 Salvo casos excepcionales,

cuando las vetas eran riqulsimas y prometian perenndad se les despojaba de
 
su categorfa de as!ento para darles el 
rango de vLa o de ciudad. Pero
 
para ello, anticipadamente, se destrufa la traza amorfa del asiento para

dibujarle su plano ajedrezado. Tal sucedi6 con HUANCAVELICA. No. 112,
 
pp. 40-41.
 

Tanto los repartos de casas y solares como los de tierras rusticas se

hacfa por contratos llamados asientos, determin ndose su extension por )a

calidad social y mritos del solicitante. La ordenanza arriba citada
 
deteriina 
]a extensi6n de cada una de las dos clases principales de reparti
mientos: la peonia y la caballerfa. Esta uIltlma era la mas importante,

comprendfa un solar de 100 por 200 varas, 500 fanegas para trigo o cebada,

50 para mafz, 40 para arboles, y tierras de pasto para 50 puercos, 100
 
vacas, 20 yeguas, 500 ovejas y 100 cabras. No. 56, p. 157.
 

Colonial towns have split into two or more settlements with consequent

uncertainty over the territorial boundaries between them. 
 Faron noted the
 
case of an Indian reduction or asiento achieved in the lower CHANCAY VALLEY
 
in 1551 that was inmodern times physically divided in half by a trunk
 
railway, part of itbecoming a government recognized ?ndigenous community.
 
No. 18, p. 34.
 

Ver 	asiento de indfgenas.
 
capitulaciones.
 
rancho.
 

asiento de indfgenas
 
In the CHANCAY VALLEY, a crop shift into cotton cultivation on the
 

large estates at the beginning of the present century led to reductions in
 
native-held lands. Indians had moved onto idle estate fields after the
 
economic depression following the War of the Pacific created a crisis for
 
sugar cane growers. Cotton made estate land desirable again, "gave a
 
special emphasis to private ownership of land, production for market, and
 
cash-credit" (Faron). Then indian squatters faced the choice between
 
accepting sharecropper status--which most of them apparently did--or leaving.

"At the same time, other comuneros began to sell properties inthat part of
 
the 	old asiento de indi'genas, long called the campiRa, which was gradually

becoming urbanized" (Faron). No. 18, p. 82.
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Asociaci'n de Cludadanos Independientes
 
existen las Asociaciones de Ciudadanos Independ'entes y Dependientes
...


de Comunidades, o sea ag.-upaclones consttu~das por fag.!'Ias que se han
 

separado por propia vol',ntad de la comunidad a la que pertenecen, debido
 

a que no tienen interes en estar efla; y los Lwres o .rupos informales
 

los !ndividuos seqna. ados de las comunidades oindependientes, que son 

- Son grupos
parcialidades, debido a que son extraios a elas al pueblo. 


sin organizacion y to'almente !nformales. No. 29, p. 26.
 

Ver Asociacioin de Independ!entes.
 

Asociacion de Independentes
 
En las comunidades hay elecci6n y pueden producirse hasta reelecciones,
 

pero por lo general, se nomina a nuevos miembros. El personero de acuerdo
 

a la legiklccion nacional es elegido cada cuatro agos, cargo para el que
 

nominan a uno de los principalas lIderes, ya que debe representarles ante
 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas. Completa este cuadro la
 

Asociacion de Independientes que en buena cuenta ro es una organizacion.
 

En ella figuran todos los que no pertenecen a una de las comunidades, sean
 

hombres o mujeres y que han alcanzado ]a mayor~a de edad. Estan empadronados, 

nombran su directiva con una asistencia mInima la cual una vez elegida 

indicara cuando deba renovarse. El pueblo impone a la Asociacion las 

mismas obligaciones que a las comunidades. Sus componentes tienen diverso 
origgn:
 

La mayor parte debido a largas ausencias (migraci6n a Lima, servicio
 

mlitar) no solicitaron su inscripci6rn en la comunidad o bien han estado
 
le denomina dependiente de
separados de ellas por pleitos. A este grupo se 


comunidad porque sus antepasados formaron parte de una comunidad y ellos
 

poseen la mayor parte de t~erras dentro de esa cor')ndad; asi losRAMpAVIjA
 

se dicen dependientes de SUN!SICA., ios de FULCATAMBO, etc.
 

Otros sob.pprsonas no nacidas en el lugar, que se han establecido por
 

matrimonio con s. s y tambien hay hijos ia-turales que poseen tierras
 

dentro de la comunidad del padre y que no tienen intres de pertenece. a
 

ella o bien son hijos de forineos. En general, los independientes en su
 

mayor parte proceden de comunidades con pocos recursos economicos, tierras
 

o pastos, que no ofrecen beneficlos. Asi tenemos que del RIMAC solo hay un
 

dependiente; en cambio la mayor parte proviere de L!AMA!CO que no tiene
 

propiedades comunales de beneficio general.
 

Fuera de estas...comur;dades y ]a Asocacto'n de :ndependientes hay que
 

considerar un grupo que esta al margen de toda oraanizacion. Son los liamados
 

residentes. Los residentes no tienen obligaciones para cn el pueblo; en su
 
son de
composici6n figuran los pastores que viven en las estancias y que 


otras regiones; algunos jornaleros for~neos que radican en el pueblo, y los
 

maestros de escuela que en su totalidad proviener, de:;
otras poblaciones.
 

No. 55, pp. 272-273.
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Esto como ejemplo para indicar la general;dad. Pero, es en la Asociacion
 
de Independientes donde encontramos todos los apelidos posibles do 
la zona,
 
desde autoctonos hasta los extranos., porque a esta Asnciacion pertenecen
 
todos aquellos hijos de comuneros que no n~'e~an a la comun;dad de sus padres,

asi como los residentes, que venen a ser 
los provenentes de otras locali
dades casados con mujeres HUAROCHiRANA ,yque no han s-do asimilados como 
comuneros. No. 52, p. 84. 

atiyniyog 

Ver p'equeRa, No. 38, p. 20. 

augui
 
Ver ayni No. 88, pp. 214-215.
 

aurishanga
 
Planta medicinal que crece en el 
lugar y sirve para curar heridas.
 

No. 31, p. 115.
 

autiurasa
 
...epoca de hambre para los animales, en la cual no hay pastos, ni
 

hierbas. La liaman tambien huafa-urasa (huaa, seco; aymara). Va del
 
mes de abril a diciembre. No. 46, p. 1.
 

autoridades
 
Los alquaciles son esencialmente funcionarios ejecutivos de los alcaldes.
 

Trasmiten las ordenes a estos a los habitantes del pueblo y anuncian los
 
dfas de faena. Son responsables de la ejecucl6n Je las 6rdenes del alcalde.
 
Donde no existe el alguacil esta funci6n es ejercida por el segunda o el
 
mand6n, o por ambos. 
 El segunda, o segundo aicalde es generalmente un
 
cargo honortfico que puede ser ejercido por un ex-a~calde o por un futuro
 
candidato a la alcaldfa. En ]a regi6n de ACOMAYO hay mandones y campos que
 
representan al 
alcalde en las regiones aisladas de la comunidad. El mand6n
 
en KAURI tiene aproximadamente el mismo grado de poder que el segunda.
 
Uno de sus deberes, en este lugar, es alimentar a los obreros durante la
 
ejecuci6n de 
las faenas. Es tambin responsable de la organizaci6n de la
 
fiesta en la epoca de la repartici6n de tierras.
 

Aparte de los altos funcionarlos de la comuntdad, los regidores forman
 
una rama secundaria de funclonarios publicos. Estos son jovenes que, en
 
parte, son ayudantes del alcalde y sus funcionarlos ejecutivos. En las
 
misas, fiestas, y en las ocasiones oficiales, los regidores forman parte

del sequito del alcalde, usan zapatos y portan varas.
 

La vara es un sfmbolo de la funcl6n, en la mispia forma como lo era
 
entre los Las varas mas finas en el
Incas y en Espafa. Peru moderno estan
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profusamente decoradas, la cabeza es de plata y estan cubiertas de crucifijos
 
y figuras de santos en repujado. !as medallas rel!9gosas son prendidas a la
 
parte mas gruesa y superor con cadenas de plata. El extremo inferior
 
termina en una punta afilada, hecha de acero. Estas varas poseen algo de
 
significado religioso, aunque esto no esta muy claro. Puede ser, como
 
algunos escritores lo han sugerido, que las varas *ncas estaban adornadas
 
con Idolos y parafenalia magica de distintos tipos y que, por simple sub
stltuci6n, despues de la conquista, el simbolsrno cristtano reemplazo los
 
anteriores adornos paganos. Sea como fuere, se demostrara que las mismas
 
funciones polIticas tienen asoclaciones rel'.!osas, las que a su vez pueden
 
expresarse en los adornos de la vara.
 

Las varas son riradas con aparente venerac! n. '-o; funconarios las
 
guardan cuidadosamence, y es justo suponer que al3o ma's que un simple valor
 
material influencia el sentimiento del varayocc por sus varas. Se encuentran
 
de todas clases y tama~os. Las varas de los regqdores son relativamente
 
cortas y simples. Hasta hace una generac:on, los re.ndres de KAURI usaban
 
varas cortadas en punta tosca. La funcion del alcalde esta dignificada con
 
una vara larga y elaboradamente decorada. aunque a)l-unos alcaldes lievan un 
pequeno bast6n, pobremente forjado en estar' y a:e-. El tamaao y la 
decoraci6n de las varas de los mas altos Func~onarios no estan relac~onados 
con el grado de autoridad. En QUISP!CANCHI y PAU^1ARTAMBO, por ejemplo, 
donde ]a alcaldfa ha perdido toda su dignidad e importancia, las varas de 
los alcaldes son imponentes por su riqueza.
 

Los varayocc son elegidos en una reunion informal de los mas viejos de
 
la comunidad, llamados a la capital del distrtto por el gobernador. El
 
electorado selecciona a los funcionarios de entre los candidatos elegibles
 
y deja a decision del gobernador las nominaciones. En casi todos los casos
 
estas nominaciones constituyen la eleccion. En KAURI, al fin de la fiesta
 
de la Virgen del Rosar~o, los mas vejos y las rnujeres discuten el asunto
 
de las nominaciones casi casualmente. Hay, despus de todo, pocos candi
datos elegibles para la alcaldfa. Frecuentemente, se selecciona al hombre.
 
que acaba de completar su servicio de mayordomo en la fiesta del Rosario.
 
El segunda y el mand6n se nombran a cont'nuacion. Tarda poco la selecci6 n
 
de los regidores, puesto que esta es una de las pr-meras funciones del 
alcalde. Inmediatamente despues de que el alcalde es elegido y aparece 
ante el gobernador, se le pregunta por los hombres de los regidores. Entonces 
este recita la lista previamente preparada. Una vez que el nuevo grupo de 
funclonarios ha sido inscrito por el nobernador, continuan a la capital de 
la provincia y juran sus cargos ante el subprefecto, pagan un derecho bajo, 
y reciben la vara. Cuando regresan a su distr>,: son rec!b~dos por el pueblo 
con banda de musicos. Se bebe ch~cha, a veces se echa flores al varayocc,
 
y el alcalde regresa a su comunidad se3uldo de sus sbordinados.
 
No. I1l, p. 196.
 

Para efecto del mejor 9obierno. a sus componentes los contaban por 
nnmeros de 10 /personas7 o chunca., iOO o pacha:a, 1.000 o fr anga y 10,000 
o huno, que eran Sobernados por el chunga, -achaca, uaran.a, nC-camayoc, 

respectivamente. Las provincias de mas de 10,000 personas eran mandadas
 
por el tucuyricoc o gobernador; las regiones. por Ins capac-apo del Conselo
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de Ancianos, que asesoraban al !nca, que era a m'x!rma autoridad del Imperlo.
 

No. 69, P. 7.
 

La comunldad de inditenas tiene s'js proplas autoridades. .Juridicamente
 
esta representada por el personero, cargo que se astme, por eleccion, por un
 
perfodo de cuatro aRos, siendo reelegible. Fara ser personero es requisito
 
saber leer y escribir, ser ciudadano en ejercco y ratificado en el cargo
 
por la Direcci6n de Asuntos Ind~genas. El personero es el representante legal
 
de ]a comunidad ante los Poderes P'bl'cos para tdo 13 que se refiere a
 
litigios y gestiones comunales.
 

Segun algunos informantes el cargo de perenero no es deseable, puesto
 
que el comunero elegido debe viajar contnuamete a I Capital de la
 
Republica, con la consiguiente perdida de tiempo; abandono de sus labores,
 
realizando gastos superiores a los fondos q'e proporclona la comunidad.
 
"Si no avanza la gestion viene la crftica para 'ino. A veces dan un dinerito,
 
no liega ]a gestlon...Oh! El personero se va pasear a Lima, dicen. Por eso
 

no quieren ser personeros"--manifiesta un informante que desempegoi el cargo.
 
Fuera del personero, las autorldades conunales, en orden ascendente,
 

son: dos alguaciles, cuatro regidores, un S2 un sdco de rentas, y el
 
presidente.


Los cargos comunales son obligatorios para todos los comuneros, pero para
 

desempenar algunos de ellos debe cumplirse, previamente con otros cargos
 
religiosos.
 

El primer cargo que est' obligado a cu'mplr un conunero es el de alquacil,
 
cuyas funciones son las de convocar a los comuneros a las faenas, trasmitir
 
las 6rdenes que importa el presidente o acuerde el cabildo, erigir la reja,
 
en el corral de bovidos, en TANBORWASI, el dfa del rodeo. En ciertas circun
stancias el alguacil puede Ilevar 6rdenes y documentos a solicitud del
 
gobernador, pero este debe dirigirse al presidente de la comunidad, quien
 
impartira la orden al alquacil que prestarA ei a-xilio.
 

Los re4idores estan a 6rdenes del camp todos ellos reciben tambien
 
la designacion de min,istriles (menestrales) de daos. Su obligacion es
 
evitar que el ganado que se encuentra en las kanchas haaa daRo en los cultivos
 
de la comunidad y tomar, y encerrar en el corral que para el efecto existe
 
en el pueblo, todos los arnimales que se hallen o que se les informe se
 
hal1in-en los cultivos, debiendo, ademas, calcular el costo de los destrozos
 
ocasionales. El presidente hara llamar al dueo de los animales indicando
les la cantidad fijada a pagar por daios. Solo en los casos en que los
 
dueios de los animales se nieguen a aceptar el calculo efectuado, o no
 
cumplan con pagar, el presidente denunciara el caso ante el Juzgado de
 
Paz. Si un comunero encuentra animales dentro de las chacras comunales
 
debe informar al campo, quien dispondra que uno de los dos reidores com
prueben el da~o y tomen los animales. El campo no tiene autoridad sobre
 
los alguaciles, quenes reciben 6rdenes directamentE del presidente.
 

"El daFo en el moyal pagan dos soles la prirera vez y cinco en la
 
segunda. Los regidores cuidan lo que es comunal, lo particular cuidan sus
 
duenos," manifesto un comunero que habfa ejercidn reciene, nte el cargo de
 
presidente. No. 117, pp. :5Q-51.
 



30 - A
 

Una variante de la organizacion polItica descrita anteriormente se
 
encuentra en la comunidad de QQUEROSI situada a 30 kil6metros al este de
 
PAUCARTAMBO, departamento del CUZCO. QQUEROS esta completamente aislada;
 
los rastros de las llamas la conectan con los caminos que conducen al mundo
 
exterior. La altura y la distancia de los centros poblados la hacen casi
 
inaccesible. La comunidad consiste de unas 40 fa-rilias distribufdas entre
 
una media docena de haciendas. En la cima del cana:hicoc, que et el nombre
 
usado para la jerarqufa oficial, est,' el mando'n, que allf se le conoce coma
 
Inca Kkepacc o !nca Segunda. Lo nomora el hacendadr, y su funcion principal
 
es trasmitir sus 6rdenes. Supervisa tambie'n a l.,s otros funsionarios con
 
respecto a la ejecucion de d~chas 6rdenes. El alcalde, o Inca Justicia,
 
es el verdadero dirigente de la comunidad. Es eleqdo por un ano por el
 
consejo de los yuyacc, consejo de los viejos. El alcalde de QQUEROS es el
 
que debe mantener ]a ley y el orden, dirige la administracion de justicia,
 
preside los trabajos agrfcolas y las faenas, es responsable de la lucha
 
contra las enfermedades de las plantas y es el que se entiende con los
 
pumas que atacan los reba~os. El alcalde tambin preside las fiestas,
 
sentandose en el sitio de honor en companla del mandon, el capillayocc,
 
el Kkollana, y los regidores. Para ser idoneo para el cargo, el alcalde
 
debe haber servido previamente coma alguacil, regidor y Kkollana y debe estar
 
legItimamente casado.
 

Los regidores que son tres, son nombrados por el alcalde cuando se hace
 
cargo de su puesto. El consejo debe aprobar estos nombramientos. Los
 
alguaciles son aquf comparables con los regidores de otras comunidades. Son
 
jovenes que actuan como mensajeros, polic'as, etc. Tambien son nombrados
 
por el alcalde.
 

El capillayocc, o fiscal, es uno de los puestos m's importantes de la
 
comunidad. El que lo ocupa, generalmente el mas viejo de QQUEROSJ esta a
 
cargo de los asuntos religiosos. Debe ser un experto en el ceremonial
 
cristiano asi como en el ritual pagano. En cast todos los casos el capillayocc
 
es un hechicero o adivino bien conocido.
 

Otro dignatario religioso que tiene el status de funcionario de la
 
comunidad es el Kkollana, mayordomo de la fiesta Kkt-rpay. Es considerado
 
como el gran benefactor de la gente de su corunidad. Por el desembolso de
 
dinero, alimentos, y propiedad en relacion con la fiesta se requiere que sea
 
un hombre de cierta riqueza.
 

Otros funcionarios cuyas funciones nc son claras son los Khorpos y los
 
chak'oce, o cazadores. Estos Ultimos parecen ser los responsables de cuidar
 
que la comunidad no sea atacada por pumas, c6ndores, zorros y por las manadas
 
de vicunas salvajes.
 

El conse.io de ancianos tiene gran poder. Los sets miesibros se reunen
 
generalmente en casa del alcalde para decidir de los asuntos sometidos a
 
ellos, sugiere el nombre de su sucesor. Entonces cada miembro habla sabre
 
la sugerencia, acentuando los puntos buenos v nalos del candidato. Sigue
 
una ceremonia de adivinaci6n en ]a cual se consulta la voluntad de los
 
Aukis (espfritus de la montana). Si la seRal es sat'sfactoria, el viejo
 
alcalde y los miembros del consejo beben chicha por el continuo bienestar
 
de la comunidad y por el ex'to del nuevo alcalde. Mientras tanto los
 

http:conse.io
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regidores y los alguaciles tocan sus sikos para anunciar que se ha elegido
 
nuevo alcalde.
 

Esta descripcion de la organizacion de la comun.1dad de QQ',EROS revela

inmedlatamente que mucho de lo 
 primit'vo ha sobrevv~do hasta el presente.

Algunos de los caros pueden estar enteramlente libres de influencia post
colombina. 
 En todo caso, por razon de su aislamiento m inaccesibilidad, la
 
organizaci'n polftca de los QQUEROS 
retiene .'erta v;tal'dad y puede

funcionar sin la intervencion de la 
iqles'a o el estado. No. 111, pp. 198-199.
 

A complex system of officials also exists 
'-the SLE OF AMANTANI, an
 
annex of the district of CAPACHICA in the prov-ince of PUNO. This seems to
 
be the only place where the system apparer-tly serves the purposes of 
incul
cating group unity and at the 
same time feelings of identity. All lands are
 
privately owned and the only community duties seem to be watchng the
 
rotation of crops and administering navigation on the lake.
 

The list of public officials inAMANTANI, indescending order, isas
follows: Two lieutenant-governors, first and second, nominated by the com
munity and ratified by the governor and the subprefect; three alcaldes
 
envarados, chief, second and third appointed by the community; and alcalde
 
campo (envarado); an alcalde cura, who looks after the chapel and the
 
priest's lodging when he attends the religious feasts; six hilacatas, one
 
for each of the subdivisions into which the isle is split; an agente

municipal, incharge of the registration of births, marriages and deaths,

nominated and renumerated by the municipali:v of CAPACHICA; a teniente
 
escolar; nine ayudantes campos, who are assistants to the alcalde campo in
 
his work of administering cultivation of the f!elds: 
three sargentos de
 
playa (lake police), whose duties consist in adm'nistering the crossing of
 
balsa rafts between the isle and the mainland: and a priest 'curate), recog
nized by the parish priest and appo:nted by the :crr-";'tv. The pr,iest's

duties, in addition to look~n. after the church, 
-re pres'de at community

meetings, or cabildos. There are inall 28 lacal iffic-als, a large number
 
when it is remembered that the 
isle has fewer than 1700 1nhabitants and is
 
merely an annex. No. 38, p. 16.
 

In the other districts of the province of CARABAYA, ,,UATA, OLLACHE,

CORANI, LIMBANI, AYAPATA--and inSANDIA and PHARA---here is also a similar
 
pattern for the sharing out of land, special at-,-.'on being paid to
 
mountain cultivation. But there Isnot such a complicated system of authori
ties as inCOASA, with the sole exception of CCRA-!. Inal! of them there
 
are two or three envarados, mandones, or hilacatas, and also lieutenant
governors. Itwould be pointed out that 
inmost of them the personeros,

appointed by the Inspector for Indian Affairs or by the alcaldes and gover
nors of the district, are assuming many of the duties of these local

authorities. 
 Hence a number of charnce s T the general political structure
 
are inevidence, all tending towards smpl'f7 cat1on. same way, a
Inthe 

similar custom exists inall 
of them of appointino church offictals,
 
mayordomos, hilacatas, and camanis. 
They are romra'ed by the parcialidades
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or by one of the local officials and their duties consist in looking after
 
informa

the church and any property belonging to it. According 
to available 


tion, CUYO-CUYO in the province of SANDIA, is the 
only place where there is
 

now administered as private property

still a Cura-Yanasi, although this is 


These do not seem to be very coveted posts.
by the SANDIA parish priest. 


No. 38, p. 16.
 

pedaneas
autoridades comunales 

los que realitotalidad por indfgenas que son
Estan constituldas en su 


los trabajos manuales mas pesados en beneficio de 
]a Comuna. Estas
 

zan 

con las que mantienen
 

autoridades estan subordinadas a las municipalidades, 


contacto estrecho y constante. Las autoridades son el alcalde pedaneo
 

campos (mayor, menor), y los varados que
(alcalde pueblo o penario), sus 


hacen el papel de s'ndicos. En las estancias puede haber alcalde pedaneo
 

El alcalde pedaneo durante
 
o cabeza con sus respectivas varas o varades. 


las fiestas se coloca una capa de color negro, portando 
su vara de madera
 

con abrazaderas de metal y rematada por una esferita 
de plata coronada por
 

Ilevan simples varas de madera. No. 37,
 
una pequegia cruz; los otros varados 


p. 156.
 

auxiliar
 
Ver faena, No. 52, p. 63.
 

hacienda, No. 39, p. 291.
 

avlos
 
Ver mita de avos.
 

awki
 
man in the South is influenced by the seasons' changes and 

by living
 
...


creatures; and he expresses this feeling of dependence by adopting 
a reverent
 

attitude towards them that is based on an animistic interpretation 
of
 

natural phenomena. In keeping with the hierarchical structure of Indian
 

society, hills are known as apus or awkis--grandfathers--and the earth 
is
 

sun receives equal reverence. No. 38,
pachamama, or mother earth. The 


Ch. I11,p. 3.
 

aychama
 
Ver alchama.
 

ayllo
 
Ver ay IIu.
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ayllo-camayoc
 
Ver ayllu, No. 69, p. 7.
 

ayllo-iinaje
 
Ver ayllo-parcialidad.
 

ayllo originario
 
Ver ayllo-parcialidad.
 

ayllo-parcialidad
 
Bajo el 
regimen incaico, los ayllos pre-incas de tipo matriarcall se
 

transformaron en patriarcales. 0 mejor, bajo el Imperio Inca nacio el
 
ayllo-parcialidad; surgiendo, adems, el ayllo-)inaie formado por los
 
miembros y descendientes de la familia del Inca; los que vivian no s6lo
 
en el CUZCO, sino en las grandes ciudades, como GUANUCO, QUITO) CHANCHAN,
 
TUMIBAMBA, JAUJAI JATUN COLLA, etc. En el Tahuantinsuyo cabia tambin
 
diferenciaci6n de: 
 ayllos originarios o los tradicionalmente establecidos
 
en el lugar y los nuevos o provenientes del sistema de los mitimaes o
 
transportados de una region a otra, los que formaban los barrios de
 
janan-saya y hurin-saya; y, finalmente, existieron los ayllos de la
 
nobleza regional, compuestos por los descendientes y familiares de los
 
antiguos curacas sometidos a los Incas. La instituci6n del ayllo es, pues,

tfpica bajo el Imperio Incaico. No. 69, P. 7.
 

ayllo-tribu
 
Ver ayllu.
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ayllu (aNllu, ayllo)
 

Expresi6n de origen pre-Incalco que siynf~ca un 3rupo gentiliclo
 

vinculado por lazos consangufneos o rei:c'osos. No. 41, p. xxxix.
 

El ayllu es el grupo familiar, con parentesco real o ficticio, radicado
 
en una determinada region o marca.
 

Ayllu, literalmente, significa pariente y grupo de parientes, o en otros
 

terminos, familia y grupos de familias. No. 56, p. 154.
 

Los miembros del ayllu estaban ligados por parentesco de consanguinidad
 

o de afinidad, un origen com6n, usos, costumbres e ?ntereses comunes. Tiene
 

particular interes mencionar el usufructo en comun de la marca o region en
 

que radicaba el ayllu y la cooperaci6n en el trabajo, mediante la minka.
 

No. 33, P. 155.
 

Su estructura estS basada en las parcialidades, constituyendo estas la
 

unidad basica de su ordenaci6n economico-social. Los, lfmites demarcatorios
 
de los diferentes ayllos o parcialidades, a pesar de estar constituidos por
 

lir-as imaginarias, orientados por muy pocos hitos, son respetados escrupu

losamente, sin que se produzcan agresiones por esa causa. No requieren de
 

alambradas ni tapias para fijar los linderos; simplemente el conocimiento de
 

estos se trasmite por generaciones y establece ]a ordenacion de la propiedad.
 
No sucede lo mismo cuando el vecino es un terrateniente, sea blanco o
 

mestizo; en ese caso, introducen sus ganados en las parcelas aleda~as para
 

el pastoreo, ya que las consideran como propias, y se cuidan solo de no ser
 
sorprendidos para evitarse contratiempos y reclamaciones policiales o
 
judiciales. No. 47, p. 265.
 

La comunidad indijena fue en el pasado una prolongaci6n de ]a unidad
 
familiar. El ayllu constituyo un conjunto de famniias., unidas por la misma
 
actividad, agr'cola o ganadera, nacidas en un mismo redio geografico y
 
firmemente adheridas a ;l, con iguales costumbres, obligaciones y derechos.
 
Ademas estaban unidas por lazos de sangre ya que el aislamiento determinaba
 
las uniones dentro del nucleo familiar y mijv raras veces fuera de el....
 

No. 32, p. 131.
 

El AyfLu sirve de base en la epoca Inca no solamente al trabajo y a la 
poblaci6n indfgena, sino ademas, a las aldeas y ciudades; al matrimonio 
endogamico; al culto de las huacas (el culto al Sol no era sino una forma 
del culto huaca); a la organizacion administratlva; a la organizaci6n ,ilitar
 
y a la judicial procesal. Los Incas al destruir el poder de los jefes
 
locales (caciques) consolidaron los ayllus locales. No. 56, p. 155.
 

Los integrantes de un ayllu o parcialidad (como se llam6 con posteriori
dad, debido al hecho de la division o parcelaciones sucesivas que efectuaron
 
de sus bienes comunales), obedec'an y colaboraban de acuerdo con una
 

Junta Directiva que se formaba de la manera que indica el sigulente extracto
 
de uno de los libros que conservan las comunidades. No. 52, p. 68.
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Definamos, soclol&')camnte~estas or,: -C O-es:
 
Las comunidades indfqenas son agrupa, ones de indios y mestizos que,
 

usufructuando terras er comuIr, heredad&s de sus antepasados, viven en
 
pueblos y campos; estando unidas, adeas, por el 
idioma y las mismas cos
tumbres y sentimientos tradicionales. Jurld'camente, las comunidades 
son
 
instituciones de caracter legal y como resultado del regimen impuesto por
 
Espa~a a los ayllos incaicos. En otra forma, las comunidades son entidades
 
originales en la reilidad hist6r'ca y soc~al de la racion, a la que le dan
 
un peculiar caracter peruano y americano.
 

Las comunidades, que son agrarias--v, dentro de ellas, de varios tipos-
han seguido una fase evolutiva a travs de nuestra h;st. ria Veamos, somera
mente. Antes de ]a liegada de los !ncas, superando las etapas propiamente
 
barbaras, los 7ndlos del Peru vivfan aorupados e- avl]3s o familias, los que,
 
unidos por el v'nculo de la tierra, del parentesco v del culto, formaban
 

1
los ayllos-tr;bus: qobernados por el ayl o- a11o: - jFe.del ayllo.
 
Al confederarse, con fones militares, est~s al)s-Zribus formaban
 

las pachacas que obedecfan al sii:hi o curaca, f)pa2haca-curaca, cargo

hereditario. Este desempe~aba funciones de carc., p i co, judic:al y
 

religioso, asesorado por los ancia:n-s. Los cnmpo-.:. de los aJHos- ribu
 
vivian en peque~os reductos, que era,-, a la vez, 'o-aleza y tumba, y al
 
cuidado de sus tierras, cuyas parcelas de cul'v.-) e-a. de reparto peri6dico,
 
en tanto que los pastos y las aguas eran de .s'J ;onUn. El v'Inculo del
 
parentesco y de. ]a tierra o, por mejor dec r, de la sa-Ire y del bien comun, 
se afianz6 con el culto a los muertos en las pacarinas y huacas. No. 69, p.7. 

Los elementos que identifican en este m,):erto al ayL como propietaria

de la tierra es la posesi6 n colectiva y comrn de la tierra cultivable,
 
dividida en tupus o lotes individuales para su t-abaio y explotaci6 n, la
 
propiedad y uso colectivo de las aguas, pastos, bosrques v eriales, el ayne
 
o sea la cooperacion comun en el trabajo y ]a aprop~ac on :ndividuai de 
las
 
cosechas y frutos obten;dos. No. 36, p. 101.
 

.Tschopik affirms that amon9 the aymaras "every ayllu has 
an informal
 
council made up by men who possess pubiic spirit and natural leadership
 
(p'equena), men of experience who have known success i'amauta), 
and respected
 
for their age and wisdom. !n CHUCUI7, the coLncil is informal even to the
 
extent that qualified men are in disagree-.nt over making the list of those
 
who have the virtues noted above. No. 38, p. 20.
 

El ayllu representa, en 6ltimo ana' sts, la sLina total 
de los habitantes
 
que pueblan una marca determinada, con s.s tierras, pastos, bosques y aguas, 
de propiedad colectiva, indivsa. De este modo, el yvlu es la propietaria 
de las tierras de cultivo inmedtato; de los pastrcs. que permanecen indivisos 
hasta el momento en que se domestican lo- a; les o el pastoreo se 
independiza de la agr~c=iftura; de los bos:q.es. que le proveen de combustible 
y de materiales de construcc;6n; de las aguas qjF le permiten el regadio; 
y de las tierras de barbechc. que pfrm't:e ]a sa? ,=acc Or de tierras de 
poblacion en constante crecim-erto. El re'embro del 21L!.L no es propietario
 
de la parcela que cultiva s?no un mero usufructuar'o !o mismo, el jefe
 
del ayllu. No. 36, p. 99.
 

http:bos:q.es
http:disagree-.nt
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En resumen, la cultura incaica, en lo esenc'al de su estructura, corres
pondia a6n a la Ilamada sociedad gentilicia, puesto que el ayllu--unidad
 
consanguinea--constitufa la celula fundamental de su organizaci'n social y
 
polItica. Los espanoles, no obstante haber introducido la organizacion
 
poliftico4territorial en Anrica, admitieron con sentido practico la realidad
 
social preexistente y optaron por institucionalizar los ayllus o comunidades
 
indigenas, agrupandolos en las liamadas reduzciones o pueblos de indios y
 
d~ndoles la categorfa de sujetos de derecho en mater:a de propiedad. No. 36,
 
P. 95.
 

L..podemos comcuiir~que:ei 2yj* trad'cicnal, teoricamentd consideraba 
laumidad geografica y de parentesco de una serie de familias extendidas, con, 
un conjunto de normas comunes que estructuraban e ?ntegraban a sus componentes. 
En aquellos lugares de nuestro pals en los que existen comunidades que por 
una serie de causas no se han visto afectadas por los cambios, que sI han 
actuado en el resto del pafs, es probable que estas definiciones sigan 
tendendo validez. No. 27, p. 58. 

Las tierras del ayllu se dividlan as!:
 
a) tierras de cultivo inmediato (lacta-pacha) o tierra del pueblo, a
 

cuyo ]ado fueron eregidas las casas d~spersas de la aldea (11acta);
 
b) tierras de pastos donde viv(a el ganado, y que no fueron repartidas;
 
c) tierras de barbecho (marca-pacha).
 

Los derechos y deberes de los miembros del ayllu:
 
1) recibir una porcion de tierra suficiente para ellos y sus familiares;
 
2) disponer de una casa construfda mediante la ayuda de todos los
 

miembros t'tiles del ayllu (minka-ayni);
 
3) cortar lena de los bosques, cazar, pescar, participar en los
 

rendimientos de la ganaderfa;
 
4) ser mantenido en caso de invalidez o enfermedad. No. 56, p. 155.
 

Ver composici6n, No. 81, pp. 7-8..
 

ayllu, destrucci6n del
 
Ver: cofradfa, No. 117, p. 65.
 

composiclon.
 

aymaras 
Los aymaras se dferencian de los quechuas, sUs co.pa~eros en el 

altiplano, en que son relativamente mas homorreos culturalmente, sus 
rasgos son claramente definldos y s. organizacilo ha sufrido menos vaivenes 
que la de los quechuas. No. 36, p. 109. 
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ayni (aine, aini, ayne)
 
Nombre quechua y aymara. Indica la ayuda mutua tradicional que general

mente funciona entre parientes. No. 82, p. 285.
 

Asistencia mutua que se prestan los campesinos en el trabajo. Se
 
diferencia de la minga en que demanda reciprocidad. No. 41, p. xxxix.
 

Es el 
trabajo de ayuda mutua tradicioial, con caroo de reciprocidad.
 
Se estila en todas las fases del 
trabajo a-rfcola v de construcci6n.
 
No. 71, p. 20.
 

El ayne es el trabajo de ayuda rrm-tua en las 
labores agrfcolas, con cargo

de reciprocidad en 
igual n~mero de dlas, horas o trabajos realizados. Lo
 
estilan los indfgenas. No. 76, p. 19.
 

En el muestreo realizado en el sector campes no del 
valle y sus alrededores
 
de un total de 98 encuestados, 62 dijeron reai*zar trabajos agr'colas
sus 

mediante ]a ayuda mutua, denominada ay2
1L, unque estos mismos usan jornaleros
 
o pagan en especies o hacen trabajo familiar para determinadas actividades.
 
No. 72, p. 12.
 

Aini is the term used for mutual aid between relatives during the
 
planting and harvest. in the case of The p!aiting, the labor is reciprocated.
 

For helping with the harvest, the relatives receive produce such as potatoes.
 
The amount, of course, depends on the production. It could be an arroba or
 
half an arroba. Due to the 
lack of land, outside aid has become unnecessary.
 
In consequence, the practice of aini is diminishing. No. 15, pp. 25, 26.
 

Es un sistema de trabajo que se estila entre 
los indfgenas. Es el
 
trabajo cooperativo y gratuito que se 
realiza en las faenas agrfcolas, y
 
con el cargo especffico de ser retribufdo en 
su debida oportunidad.
 

Se estila en todas las fases del 
trabajo air'cola y en ]a actualidad
 
se encuentra debilitado debido al 
minifund o y su se.:uela de resquebrajamiento
 
de los lazos familiares tradiclonales. No s6lo cor-curren a estas 
labores
 
los familiares, sino, aun, los amigos fntirros y compadres, 
los cuales Ilevan
 
sus herramientas.
 

Hay tambien ane de prestacior, de elemenos de :onstrucci6n (totora,

palos, madera, paja, etc.); 
de d*nero (prestamos en efectivo); de subsistencia
 
(prestamo de alimentos: carne, chu~o, papas, harina,), denominado ikuna ayne.
 
El ayne se retribuye s1empre con labores o especies del mismo tipo que las
 
recibidas. 
 La persona a la que prestan serv'cia (avnichijoi) debe ofrecer
 
a sus colaboradores merienda, coca y tinca (alcohol). No. 79, PP. 19-20.
 

El ayni, se acostumbra entre 
los comr7,eros, cc,sisYe en ]a retribuci6n
 
de un dfa de trabajo con otro d~a. Ese tipo de aeuda mutua rige de pre
ferencia entre los parientes de "padres a hijos, hermanos, sobrinos, yernos
 
son los que 
se juntan y trabajan." Cada familia programa sus actividades
 
sujeto a conseguir ayni y comprometiendo a ]a vez determinadas fechas para
 
retornar en el 
crculo de parientes y de amigos de su generaclon. No. 78,
 
p. 27.
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...La ayuda entre parlentes mantiaen 'odav'a formas antiguas, la
 
reciprocidad, o sea el ayni en las fiv-stas religosas, al pasar un carao
 
como de mayordomo o de mayorala, en los rnatrimon.ns, en las delunciones, en
 
alguna desgracia, prestamos para emprender nego:irs, en el core.de pelo de
 
un ni~o al cual ayudan con un obolo que se dest.na a su educacion, etc.
 
Un sistema de donaciones mutias de gran t-ascedencia que avudan en el
 
trabajo. Pr stamos de semillas, de iristrjnentc. , utensilios entre unos
 
y otros. No. 103, p. 185.
 

En el trabajo se nota igual fenc)meno de mez.la de complejos cuiturales,
 
superviven el ayni o ayuda reciproca en la agricu'tura, especialmente la
 
slembra, en ]a construccion de las v7viendas, etc. La rnra o faena (faina)
 
en los trabajos comunales, tales como constru:&con de locales pu'blicos,
 
caminos, represas, canales, etc. No. 103, p. 185.
 

El ayne, trabajo gratuito en forma reciproca entre los indigenas, en
 
las faenas agrfcolas como en otras actividades, va desapareciendo, debido
 
a la pulverizacion de la propiedad territorial y al debilitamiento de los
 
lazos familiares tradicionales; sin embargo, parece que en las parcialidades
 
de HUANCOLLUSCO, SACASCO y JASSANA, esta mas difundido. Estas prestaciones
 
de trabajo gratuito son realizadas en los momentos de mas necesidad, como el
 
barbach el desyerbe, el aporque y la cosecha, concurriendo primero los 
familiares y, luego, los individuos mas proximos a la personas que necesita
 
dicho concurso; por lo general concurren portando sus propias herramientas.
 
Ademas del ayne de prestacion de servicio personal, existe un ayne de pres
tacion de elementos para la construccion de casas, como totora, palos, paja,
 
madera, etc., y elementos para la subsistencia (mikuna ayne): carne, papas,
 
etc., o prestaci6n de dinero (golgui ayne). El ayne de prestacion de ser
vicios personales, se paga en labores del misno tipop, los que deben un ayne
 
concurren en forma voluntar'a, pero pueden estabIecer nuevos nes mediante
 
petici6n de los interesados. El aynichic,; persona a auien estan prestando
 
servicios, tiene la obligaci6n de ofrecer :oca, merenda y la tinca (alcohol)
 
a sus aynes; ofrece coca al empezar la fana. a rier~enda al medio dfa
 
(comidas preparadas a base de chuno, carne y papas como "ngredientes); la
 
merienda, especialmente abundante durante e- barhecho; la tinca que menudea
 
cuando quieren que los trabajos avancen, como cuando hay peligro de Iluvias,
 
en el caso del huasichacoy o construcci6n de casas.
 

Existe una ligera variacion del ayne. d on,inado m'nca y noes una
 
prestacion de trabajo gratuito en forma rezproca, sino que el individuo
 
que debe un ayne, al no poder concurrir en persona, envra a otro paraque
 
lo reemplace; en realkdad ]a minca no viene a ser sino el env'o de un
 
reemplazante, con el fin de cumplir el compromiso contrafdo por una segunda
 
persona. Finalmente, en este acapite debemos menc onar la denominada faena,
 
trabajo obligatorio que los indfgenas prestan en labores de bien pu'blico,
 
como ]a construccion de escuelas, etc.; para realizar estas labores son
 
obligados por la autoridad polftica del distrito o de la parcialidad o por
 
la fuerza p'blica; pero, es el alcalde quien notlfica que deben realizar
 
tal o cual trabajo, mediante bandos; cuando se efect~an faenas en el poblado
 

http:rnatrimon.ns


el gobernador ordena que los indiv;duos de determinada parcialidad concurran
 
con sus herramientas; los incumplidos son castigados con ,na detencion de
 
24 horas en el Puesto de la Guardia Civil o son obligados a cumplir las
 
t~reas fijadas por las autoridades. No. 88, pp. 184-185.
 

El ayni 
ha sido trasladado del altiplano, donde en el pasado permiti6
 
la explotacion de grandes extensiones de tierras dentro de 
un sistema de
 
familia extensa patriarcal e hizo posible la supervivencia de grandes
 
poblaciones en un marco de cierto bienestar eco:im'co. pero ahora por 
la
 
pulverizacion de la propiedad territorial y el desquiciamiento de ]as
 
relaciones familiares, tiende a su completa extincio En cambio los
n. 

colonizadores lo conservan en 
una fase de verdadero renacimiento o forta
lecimiento, lo cual ha permitido, jurtamente con el 
sis~ema de los utahuahuas,
 
el auge economico del valle; entre los factores que han hecho posible este
 
renacimiento estan los siguientes: la escasez do mano de obra, 
las grandes
 
extensiones de tierras de que dispone cada colono, la atenci'n rapida que
 
requieren los cultivos para evitar que sean ganados nuevamente por la
 
naturaleza, la disposicion misma de los cultivos y cierto temor de trabajar
 
solo dentro de esta agreste region ]Jena de pel'-ros; la escasez de mano de
 
obra es una determinante si tenemos en cuenta que el colono no cuenta con
 
los recursos 
necesarios para pagar a jornaleros de acuerdo a sus exigencias;
 
los cultivos que requieren una 
labor rapida impulsan a recurrir a parientes,

compadres, paisanos o vecinos para evitar cualqu-er eventualidad" y la
 
extension de las parcelas que cultivan, tanbien son un ;rnperativo que hace
 
solicitar ayuda para terminar rapidamente las labo:-es, de lo contrario un
 
hombre solo serfa aplastado por la naturaleza hra,; y fertil, el hombre
 
ya no puede trabajar aisladamente, mas si tenenos en cuenta que sus instru
mentos de trabajo son deficientes. Entre las caracterfst:cas que presenta 
este sistema estan: a) se practica c.nte par~e:- :.s, a causa de que por lo 
general estos est~n localzados en urea misma zoia, 1c, clJal lk-s permite estar 
en un constante contacto; entre compadres quo es;:an ..as o reros en el mismo 
plano de los familiares, ya que en el fondo lo scn por la institucionalizaci6n 
de la amistad que conlleva el cor-padrazjo; y enre pa'sanos v vecinos que 
viven en un mismo lugar, pues como hemos d'hc,deeorminados gripos de un 
mismo origen se establecen en una misma parte, lo cual les perm:te estar en
 
contacto y conocer el estado de los cultivos de Ln,) y otro colono,
 
establecJendose cierta forma de 
turno de trabajo de acuerdo a las necesi
dades de los mismos; b) cada avy.n sus
,rabaja cu- propias herramientas, en
 
la mayoria de los casos; c) el colono en cuyos terrenos se trabaja propor
ciona alimentos necesarios para el d~a y el aloiarnient:o si es que tienen que
 
permanecer varios dfas trabajando en los m'smo clivos, la coca de uso
 
indispensable en toda labor y algunas veces el alcohAl y la chicha, cuando
 
esta establecido por un larlo,
tiempo bastante d) tiene cpracter de
 
reciprocidad, lo cual es su sustentc nisr-o, es 
cumplido ri, urosamente en
 
todo caso, igual que en el altiplano; e) se pract:ca sobre todo en las
 
labores que se refieren al cultivo del caf, on especial cuando se realizan
 
los deshierbes per'odicos y en una menor proporcion en 
]a recoleccion de
 
las cerezas, igualmente funciona en el rozo los bosq.es y en
de ia siembra;
 
y f) tamblen se practica en la construcc~on de casas, especialmente en ]a
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recolecci6n y traslado de los "tocoros" y la madera para el techado; si
 
en el altiplano se ut*liza el an 6unrcamente en el techado, mientras que

el resto es levantado casi exclusivamente co, el concurso de 
los miembros

de Ia familia, aqui se emplea en todo el 
proceso de construccion. en razon

de que las casas deben ser construldas en forma r3p'da por temor-a 
las

Iluvias torrenciales y ademas por que el trabajo con tapiales requiere una

rapidez tal que demanda el concirso de muchos hombres, en tanto que 
las
 
casas de adobes del altiplano pueden ser construidas lentamente en una
 
epoca en que las lluvias se alejan por completr,. No. 82, pp.150-159. 

Trabajar el 2=i qu-ere decir ofrecer su trabajo y realizarlo en grupo.
Este es el factor mas importante en la division del trabajo y afecta todos

los aspectos de la vida economica andina. El mecanisni de este trabajo

compromete a todos los de la comunidad debido a que cada uno debe pertenecer

a una cuadrilla voluntaria de trabajo. Cada uno de la 
nasa o cuadrilla,

asf como recibe el trabajo de otros, debe estar listo a-facilitar su ayuda

cuando se le necesita. 
 Las mujeres tambien se ayudan en las actividades

domesticas sobre ]a base del ayni. 
 Los ni~os que tienen la mision de
 
cuidar del ganado en las punas pueden ser relevados por otros ni~os bajo

este sistema de ayuda. Esto les permit.e dejar el trahajo para jugar el
 
resto del dia, con la obligaci6n de una retribucio'n futura.
 

Reducido a los terminos mas simple s'qnif'ca ayuda mutua. 
Provee
 
un intercambio de trabajo, hombre por hombre, y dfa por dia. 
 Sin embargo,
la formalizaci6n de este sistema desarrollado por 
los quechuas necesita un

anilisis de )aforma como funcioa. En cualquier parcela familiar en la que

se encuentran trabajando masas, o seis trabajadores, por lo menos tres estan

trabajando en ayni. 
 Los miembros de una familia corriente pueden facilitar
 
dos o tres trabajadores, puesto que la mujer y los niuos de 9 a 10 aos
 
pueden contribuir con su trabajo. Al completarse el trabajo del dia, el
propietario de ]a parcela debe un dia de trabajo a cada uno de los que han
 
trabajado con el. Si los cuatro en cuesti6n son capaces de llevar a cabo sus

labores agr'coles, prestandose ayuda los unos 
a los otros, entonces el ayni

esta completo. Cada lado ha cancelado el 
trabajo del otro con su propio

trabajo. Pero, a fin de que el 
sistema opere a la perfeccion, como se ve en

el caso hipotetico dado, es necesario que el 
tamao de las parcelas de los
 
cuatro sea mas o menos 
igual. No. I11, pp. 169-170.
 

Al casarse un individuo recibe como parte de 
su herenc:I una parcela de
 terreno y, 
en ella, su padre le construye su hatun huasi o despensa, que

sirve para guardar las especies vegetales, herramientas y otras cosas mas
que le proporciona aqugl, 
y, mis tarde, las de su propia cosecha y otros

utiles que adqulera. 
Del mismo modo, su suegro, en la misma parcela, le
 
construye la cocina, para guardar los utensilios que le proporciona y. al
 
mismo tiempo, esta le sirve como dormitorio. Ma's tarde a medida de sus

posibilidades o necesidades, construye otras vivendas, para otros usos; pero,

basicamente, iavivienda indigera TARAQUERA esta compuesta por ]a despensa y
la cocina, completadas por el 
corral para el ganado vacuno y lanar. Las

viviendas estan separadas unas de otras y rodeadas generalmente de paredes de
 
tapia, champa o adobes.
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En la construcci6n contribuyen los miembros de la familia nuclear; pero,
 
en muchos casos, utilizan a los aynes y a los par!entes -nms lejanos. Para la
 
construcci6n de los putucos, sacan champas de un mibrro tama~o, con 
la segadera
 
marcan en el suelo el tama~o de las champas a utilizar y luego con la
 
champana (lampa recta, extranjera) van sacando las champas e igualando sus
 
bordes con la segadera y trasportandola al lugar dnnde se construira la
 
vivienda, al lomo de hombre, si el sit~o queda cercano y si esta alejado
 
mediante bueyes uncidos a dos palos, a marera de u-ia par~hiela. sobre los
 
que se colocan las champas. En la vivienda de adobes, estos son elaborados
 
mediante adoberas en las cercarfas del I:2 ar d,mde se construira la vivienda, 
para esto, primero amontonan tierra, mezclandola :on a -a para que permanezca 
unos cuantos dfas "con el f'n de que madure." jiljal cosa se hace cuando el
 
putuco o ei huasi es de tapial. Fara dirig~r la ccistruccion de viviendas, aun
 
cuando todos conocen las tecnicas de construcs:6n, liaman a los especialistas
 
que hay en cada parcialidad, a los que d.minan auqs; estos tienen cierta
 
fama en sus respectivas parcialidades, especalmente son Ilamados para dirigir
 
el techado. Omitimos indicar que si el padre no construye para el hijo (cuando
 
este ultimo se casa) su respectiva despensa o el suegro no le construye su
 
cocina, se originan tensiones y conflictos entre los consuegros e inclusive
 
entre yerno y suegro; ademas, ese actitud de no construir las consabidas
 
viviendas, se ]a considera mezquina y significa cierta p~rdida de prestigio
 
en el seno de la comunidad.
 

El huasiushay o huaysusga es una ceremonia que se realiza al terminar
 
la construcci6n de una vivienda, espacialmente al finalizar un huasi, y con
siste en lo siguiente: al concluir el techado de la casa, por lo general a
 
las 3 o 4 de ]a tarde, el huasichicoj ofrece a sus colaboradores algunas
 
comidas y alcohol en regular cantidad; a eso de las 9 o 10 de la noche
 
empieza la chuncasga, que es un juego parecido al de los dados, utilizando
 
4 r6tulas de carnero, que se tiran hasta lograr que se paren, juegan todos
 
los asistentes; 
los que logran pararlas en menos tiradas son considerados como
 
el rey y la reina de la velada de la casa y los aoasajan con coca, alcohol,
 
cigarrillos y hacen todo lo que ordenan; a las 3 o 4 de 
la manana matan un
 
carnero, con el que pintan las paredes de ]a 
casa en se~al de bautizo, y,

casi al mismo tiempo de la muerte del carnero, se realiza el juego denominado
 
"Ila caza del zorro;" uno de los asistentes, de quien se supone es el zorro
 
que ha robado un carnero, es perseguidc por todos, dando alaridos, el "zorro"
 
huye haciendo piruetas, chistes, burlas a los que le persiguen, etc., este 
juego concluye con ]a captura del "zorro;" del desollado preparan un asado, 
del que participan todos los asistentes, los restos, es decir los huesos, 
son quemados y enterrados en el centro de la nueva casa; a eso de las 8 o 9,
de la magana proceden a colocar unp "cyta" blanca (bandera blanca) como 
sfmbolo de que la casa nueva ya esta lista para habitarla; luego continian
 
bebiendo alcohol. No. 88, pp. 214-215.
 

El ayne muy difundido en la antioua gran farnilia, en la actualidad existe
 
s6lo como una supervivencia, disminuyendo cada vez mas a medida que la pul
verlzaci6n de ]a tierra avanza y las presiones demogrLficas aumentan, pues
 
el Indlviduo no tiene necesidad de solicitar los servicios de otros, las
 



pocas y pequegas parcelas pueden ser cultivadas en forma completa con slo
 
el concurso de los menbros de su familia; en este sentido sta es un productor
 
autosuficiente, en todos los aspectos de su v'da. Sin embargo, en ]a con
struccion de casas, especialmente para el techado o huasichicol, quian
 
construye solicita los servicios de parientes, compadres, ahijados, amigos
 
y vecinos; estos son retribufdos en igual forma cuando lo solicitan, un ayne
 
se paga en modo igual. Existe una variaci. n del ayne y se denomina minca:
 
una persona que debe concurrir como ayne a] no poder hacerlo solicita los
 
servicios de otra para que lo reemplace, en realided no es sino un ayne
 
representado por otra persona que bien puede ser u familiar o sencillamente
 
un pe6 n; el cumplimiento de este trabajo recfproco es sagrado y todos se
 
someten a sus mandatos, auin teniendo que abandonar sus propias labores.
 
No. 82, p. 23.
 

...El trabajo serfa universal, obligatorio, justo, alterno, saludable, 
limitado, u'til. Habrfa que distinguir claramente entre el trabajo necesario 
y el suplementario, entre el ayni y ]a minka, es decir, entre el esfuerzo 
aplicado en provecho del trabajador y su familia y aquel otro que se dedica
 
a producir para beneficio colectivo. Segun esta 6ltima clasificacion,
 
serla divididas las tierras en las tres categorfas: del pueblo, del estado
 
y de la iglesia. La primera a cultivarse con trabajo necesario y las otras
 
dos con trabajo suplementario. Si los productos de aquella son para ]a sub
sistencia del propio trabajador y de los suyos, los de las ltimas son
 
dedicados a los servicios p'blicos (politicos, militares, eclesiasticos),
 
a las reservas y capitalizacion social, al sostenimiento de los propios
 
trabajadores cuando les corresponde laborar en minka. No. 116, pp. 5-6.
 

El pastoreo puede hacerse en ayni, en la misma forma en que se hace el
 
trabajo agrfcola. Cuando el propietario del rebao esta ocupado con el
 
cultivo de la tierra, sus hijos lo ayudan, y su mujer se encarga de la pre
paracion de los alimentos para los trabajadores; se busca una persona para
 
que se encargue del pastoreo en ayni. La deuda por supuesto se arregla mas
 
tarde, retornando el dia de trabajo en pastoreo, con algo de lana, o por el
 
pago de alg'n salario sLandarizado. No. I11, p. 177.
 

Despues del sarttasi, "pedir la mano de ]a novia," los solteros Ilevan 
como regalo bebidas, las solteras viveres, el ayni, y se celebra el matrimonio 
con bailes y borrachera. Este ayni es casl un pr4stamo porque incluye para 
cada persona la aceptacion taclta de la reciprocidad y es, por ende, no solo
 
regalo, sino una vez mas. casi una forma de cred7to.
 

El ayllu antiguo se ha roto; pero persiste a'n un fondo de cooperacion,:
 
una de sus formas es el ayni, otra es la ayuda mutua en los trabajos del
 
campo. Persiste el nombre del jilacata, peque~o funcionario del pueblo, que
 
hoy en dia es algo como un alcalde. No. 23, p. 9.
 

Ver cofradra
 
minca.
 
trabaios de rep~blica. 
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ayni de 	yunta
 
Una modalidad mixta, es el ayni de Yunta. 
 Los que no tienen yunta,
 

para la siembra de marz, solicitan a los que poseen y este pre'stamo retrlbuyen
 
con su trabajo personal en la siguiente forma: por un dia de yunta, dos dfas
 
de jornal de diez soles, es decir, con alimentos y bebida. No. 78, p. 27.
 

aynichicoj (aynichijoj)
 

Ver ayni, No. 88, pp. 184-185.
 

aynis-hiri (aynini)
 
En la cosecha puede haber ayni, 
en este caso al que ayuda (aynis-hiri o
 

aynini, el que hace la ayuda, el que tiene que ayudar; aymara) al que es
 
ayudado (aynita; aymara) le proporciona una pequeRa cantidad de la producci6n
 
(amparo-turo; ampara, mano; turo, mordisco; aymara).
 

En la minca el pago se hace en moneda o en especies, pero tambien estos
 
trabajadores reciben amparo-turo. No. 46, p. 42.
 

aynoca (ainoca, ainoqa, haymoca)
 
Entre las personas de habla aimara ainoga se refiere al espacio de tierra
 

de un ayllu. No. 119, p. 2.
 

Los terrenos comunales, Ilamados aynocas entre 
los aymaras, ya no existen,
 
cada familia es duea de una parcela de terreno y no sucede como antaRo en
 
que aquellas eran repartidas por el jefe de la gran familia a cada uno de
 
sus miembros de acuerdo a sus necesidades. No. 82, pp. 15-16.
 

Ownership is private in the hamlets. if they have the official legal
 
status of "communities," land is privately owned, but conveyance to people
 
outside the community is forb'dden. Many hamlets, especially those on the
 
shores of the lake, have a propert.y area, caned aynoca. This means that 
it
 
was formerly the property of the ayllus, but is now owned by a number of
 
family groups--but not by all families in the villorrio. These aynoca lands
 
are 
the remains of the old communal tenancy of land. The lands are distributed
 
every year, according to the needs of the families having a right 
to them and
 
to a sort of rotation scheme, by which some of the land varies from one
 
community to another but does not often exceed a quarter of the whole. 
Another
 
class of communal land is pasture and is nearly always freely used by all 
the
 
members of the hamlet. No. 26, p. 24.
 

En la isla predomina la propiedad privada, conocen
no se las tierras
 
comunales, incluso los pastizales no son comunes, pues cada uno conoce los
 
lugares que les pertenece. Tampoco existen las Ilamadas aynocas e incluso los
 
hacienda runas, de ]a unica hacienda que todavfa queda, a la 
vez que son
 
colonos tienen tanibien sus propias tierras, que administran segun su parecer.
 
No. 43, p. 37. Ver comunidad, No. p ; estancia, No.
 
reducciones,
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Ver sayaia.
 

Tierras de temporada, denominadas tambien de aysha 
o entrada, situadas
 

tierras sin riego destinadas al cultivo
 
a aproximadamente 3600 m.s.n.m.; 


de la papa. No. 117, p. 66.
 

terrenos sin riego, de temporada o secano, denominados de aysha,
 ...Los 


se cultivan rotativamente, volviendose a utilizar la misma parcela despues
 

No. 117, p. 23.
de siete, ocho y aun doce agos. 


ayudante
 

Ver faenero, No. 118, p. 167.
 

ayudante campo
 
Ver autoridades, No. 38, p. 16.
 

azuafle
 
Ver alimentos: almacenale y conservacion, No. 110, p. 

136.
 
-

tres zonas bien marcadas: 1a)
Puede considerarse la existencia de 


aquella que ocupa las quebradas de la parte baja o balios, cerca del rio
 

Mala, como HUANCATA) QUIRIPA y ALLOCA, que gozan de 
un clima abrigado.
 

No. 83, P. 193.
 

band_n
 
Ver patron, No. 17, pp. 26-27.
 

barbacoa
 la mano, sacado y lievado a
aventado con 


El mafz es tambien desgranado con
 
El maiz descascarado es... 


casa a lomo de burros o en camiones.
la 

Este consiste en una plataforma
frecuencia en un aparato Ilamado barbacoa. 


a unos cuatro metros de altura. Los lados y el fondo de
 
que se levanta 


Entre los palos se dejan

esta plataforma son hechos de palos atados. 


los granos de
 
espacios lo suficientemente grandes para que pasen a trav's 


]a plataforma y son golpeados
malz. Los mazorcas de maiz se colocan en 


Los granos de mafz, segun son degranados del marlo caen
 con un palo largo. 

Por este m todo un hombre puede desgranar cerca de 15 quintales


al suelo. 

de mafz al dia. Las maquinas desgranadoras de mafz importadas de Europa
 

o de los Estados Unidos se encuentran en el valle, pero los pequegos agri

cultores rara vez las usan. No. 48, p. 62. 
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barbechar (barbecho)
 
Costa norte y central, dar la primera arada. 
Al primer riego se llama
 

de remojo o barbecho. En la Sierra norte: 
 primera reja, o primera arada. 
(Vega) 

Todavfa cada cerro estA cubierto hasta la cma de andenes; todavfa por

todas partes se 
notan los campesinos barbechando o revolviendo sus tierras
 
labrantfas donde se cultiva aun del 
mismo modo que en la PAMPA. No. 23, p. 27.
 

En 
la zona baja, cuando hay que sembrar maiz, por 1o general se debe
 regar primero, para luego hacer el 
chacmo y el barbecho, que consiste en
 
voltear la tierra, desmenuzar los terrones y quitar las piedras y hierbas que

son arrojadas a la vera de las chacras. 
 Operacion similar realizan en 
la
 
parte media, antes de sembrar cualquier producto. No. 35, p. 6.
 

Ver chacmo.
 

barrio
 
Most of the communities of the MANTARO VALLEY are 
divided into sections
 

called cuarteles or barrios, each with its own 
set of minor off iciales. The
 
importance of 
these divisions varies with individual communities. In twenty
two communities, communal works are carried out within the cuarteles and
 
thirteen communities reported that there 
:s rivalry or competition between
 
the divisions. Sometimes each cuartel of a community has 
its own patron saint
 
and celebrates the saint's feast day although the rest of the community may

participate. In some cases each cuartel has its own sports club. 
 No. 14, p. v.
 
Ver comunidad, No. 
 p ; estancia, No. ; reducciones,
 

bendicion de altares
 
de locales
 
de obietos
 
de tanta wawa
 

Ver compadrazgo, No. 109, pp. 57-60.
 

bien ganancial
 
La propiedad que aporta al matrimonic cada conyuge es denominado bien


parafernal, mientras que la conseguida por compra en el 
matrimonio es cono
cida cono bien ganancial. Simbolicamente cada uno de los conyuges cuida de
 
su "bien," aunque en la real idad se amalgaman fortaleciendo los intereses
 
familiares, y debido al sistema de 
 riego, es el hombre quien toma la 
representacion de los bienes de la mujer. 
 No. 27, p. 51.
 

bien parafernal
 

Ver bienganancial.
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blanes
 
El presente trabajo no ha sido encuadrado dentro de la clasificacion
 

etnica, pero me refiero a ella debido a que los la consideran.
 
Las categorfas, segun ellos, son las siguientes:
 

I) Los blancos. Comprende al grupo I de mestizos de ]a clasificacion
 
precedente. Esta denominacion se encuentra en razon directa con la economla
 
o prestigio de la persona--salvo excepciones. eWentras m~s pudiente es una
 
persona "mas blanca es," por eso se sublevan cuando los tratan de mestizos
 
aunque lo son, hablando despectivamente de los otros mnestizos y de los
 
indigenas.
 

Los mestizos del grupo II los denominan burloname.nte como blanes
 
(mestizos con predominio blanco), o sin6 como cholos blancos,.
 

2) Los cholos. Son los mestizos que poseen menos capacidad economica
 
que los primeros. Esta denominaci6n es correlativa a las categorfas a y b
 
del grupo II de mestizos de la clasificacion anterior. A veces entre ellos
 
se denominan como blancones o "marcarinos." mas no como mestizos, termino
 
que puede ser ofensivo o insultante.
 

3) Los indfgenas, que reciben de los grupos anteriores las denominaciones
 
de cholos, choloques e indios, tratandolos despectivamente y con suficiencia y
 
prepotencia. Estos "indios" vienen a ser los mestizos mas pobres que partici
pan de la cultura indfgena. El termino empleado para la mujer es el de china.
 

Las denominaciones anotadas anteriormente no son precisas, dandose el
 
caso de que digan: "En SHUMAY vi a una cholita de media mantar (pobre) y era
 
medio blanconcita."
 

El termino cholo tambien es utilizado entre los mestizos acomodados, como
 
expresion de afecto. Entre los mestizos del grupo I1,tal como en el ejemplo
 
precedente, y por 'ltimo para designar a los indfaenas, de manera que se usa
 
indistintamente en todas las esferas sociales, variando su adscripci6n en
 
algunas de ellas por el tono o inflexion de la voz y por la suficiencia y
 
menosprecio que se demuestre. No. 109, pp. 64-65.
 

blanco
 
Ver blanes.
 

bofedal
 
En las vertientes, en ocasiones, corre agua; en otras partes falta; en
 

ciertos lugares el terreno es cenagoso, er otros pantanoso o, por lo menos,
 
continuamente muy humedo a rafz de pequeias venas de agua, de peque~os
 
estancamlentos. Estos 6ltimos lugares aca se liaman bofedales, lo que, por
 
supuesto, es otra cosa que el bofedal o tremedal de la puna alta, hechos por
 
vizcachas o topos que minan el terrene, lo que hemos encontrado en los
 
alrededores de SANTA ROSA. Hay colpas donde el ganado lame para obtener la
 
sal necesaria. No. 23, p. 27.
 

bombero
 
Ver hacienda, No. 39, p. 359.
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bracero
 
Jornalero o trabajador agricola, No. 31, p. 115.
 

Ver hacienda, No. 39, p. 291.
 

brazada
 
Medida que se aprecia con la distancia de los brazes extendidos de un
 

hombre adulto y que sirve principalmente para medir terrenos. No. 31, p. 115.
 

Calculando en 1.60 m. la brazada y considerand. unicamente los cinco
 
primeros repartos, puesto que la discriminac'o de la VI parcelaci6n ha dado
 
lugar a reclamos, por parte de los comunerps perjudcados, ante los funcionarios
 
de la Direcci6n de Asuntos Indfgenas, cada fam'Iia de comuneros ha recibido,
 
en 124 a~os, 1.6 hect6reas de tierras de cultivo de diverso rendimiento y
 

o
calidad, superficie que constituye tan s lo el 20% de la tierra que se con
sidera satisface ]a necesidad mfnima por habitante al a~o.
 

Actualmente cada comunero tiene derecho de recibir tierras comunales.
 
"Las tierras comunales dan midiendo, no son topos. Aqui no usamos topos
 
(como medida de superficie). Las otras tierras son nuestras desde nuestros
 
abuelos," manifesto un informante. "Los nuevos repartos los ordena el cabildo
 

en el barbecho. Se hace midiendo con una soga o dos sogas a los cuatro lados.
 
Cada soga mide dieciseis metros, mas o menos. Si el terreno es faldoso le
 
aumentan al comunero un poco mas; tambien le aumentan cuando le toca un
 
terreno pedregoso" informo un comunero, data confirmado por otro informante,
 
no-comunero. "En el reparto de tierras cuando el terreno es ladera dan mas,
 
tambien cuando es pedregoso dan mas." No. 117, p. 69.
 

El Decreto de 8 de abril de 1824 expedido en la ciudad de TRUJILLO por
 
Simon Bolivar:
 

Art. I, 1824: 	 Reparto de las tierras de regadfo de KALLANQOTO, PICHUPALPA,
 
MANJUNTUNA y QOCHA. Son las tierras mas pr6 ximas al
 
poblado y las de mayor fertilidad. La parcelacion se
 
hace tomando como unidad de medida la brazada (0.256 Ha.).
 
En el reparto se toma en consideracion a todos los
 
comuneros.
 

Art. 11, 1901-02: Para estimular la produccion se parcelan, por acuerdo
 
comunal, las tierras de regadfo de KONAN, CRUZ-PATA, y
 
WARMI-WANKA. En el reparto, hecho por partes iguales, se
 
considera a todos los jefes de familia tomando nuevamente
 
la brazada, como unidad de medida, estableciendose, por
 
el anterior precedente, la misma superficle (0.256 ha.).
 

Ver semillada, 	No. 10, p. 11.
 

brazos
 
Personas que colaboran con las autoridades en sus funclones. No. 31,
 

p. 115.
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cabaga 
Estas 11 familias viven dispersadas en toda la hacienda, en
 

la parte que limita los cerros y la pampa, no habiendo ninguna
 

continuidad entre una vivienda y otra, en el mejor de los casos
 

una vivienda de otra est6 situada a m~s o menos 200 metros pero
 
en dos casos ocupan una sola vivienda, ello debido a que uno de
 
ellos es un colono nuevo, oficialmente, que vive con su padrastro.
 

Habitan viviendas muy risticas, de piedras, unidas con barro,
 
bajas sin ventanas, estrechas, y, seguramente, en un alto grado
 

de hacinamiento, si tenemos en cuenta el limitado n6mero de habi

taciones que ocupan m6s si no olvidamos que en el altiplano, la
 

cocina es utilizada tambien como dormitorio y debiendo existir
 

por lo menos dos habitaciones como dep6sito, a6n cuando debemos
 

hacer notar que una de las familias tiene una casa en la comuni
dad de MUNI CHICO y otra en la hacienda.
 

Estas viviendas, que se denominan cabagas han sido construrdas
 

por ]a hacienda y 6sta las arregla periodicamente, especialmente
 

los techos, porque los colonos deben trabajar constantemente para
 

ella; de manera que a partir de ]a vivienda no existe el trabajo
 

de ayne, como ocurre en las comunidades libres.. Y por 6ltimo,
 

estas viviendas para los colonos no son permanentes sino que pueden
 

ser trasladados a otras, de acuerdo a los intereses de ]a hacienda,
 
como ocurri6 con ]a familia que fu6 trasladada a otra en los
 

ultimos tres meses. No. 115) P. 110.
 

cabecera o cea de montana
 

Nombre que se da frecuentemente a la selva alta. No. 41, p. xl.
 

cabildo
 
Asamblea general que se realiza los domingos en ]a puerta de la
 

iglesia donde las autoridades y vecinos del pueblo discuten asuntos
 

de interns general. No. 31, p. 115.
 
Ver alcalde ped~neo, No. 10, p. 55.
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cacique
 

Spanish Colonial title for Indian chiefs. (quechua) No. 114, p. 59.
 

El gobierno colonial...no abolio las instituciones tradicionales y pro
vechosas para la vida del indio como el abono del tributo, los trabajos
 
colectivos o aine o minga, el regimen de sus antiguos curacas lamados
 
caciques por los conquistadores; el servicio de los chasquis, etc. Se amal
gamaron y convivieron estas costumbres indias con ]as espa~olas, siempre que
 
aquellas no fueran contra la moral, ]a religi 6 n y la vida civilizada. Por
 
el contrario, acaso podemos decir que con la legislacion dictada por Toledo-
y que persistio hasta fines del Coloniaje--se reconstruyo o fortifico el
 
espiritu colectivista de los indios, ya en decadencia por estos aios del
 
siglo XVI. No. 69, p. 8.
 

...desde 1533, desaparecido el estado seRorial de los Incas que regulaba
 
la vida de los indios y de sus ayllos, aquellos se entregaron a su propio
 
albedrfo, o la voluntad tiranica de los caciques o mandoncillos, de los
 
encomenderos o soldados espa~oles, empeiados en explotarlos y destruir el
 
ligamen de los ayllos para convertirlos en yanaconas o en mitayos. Mas
 
todava, al distribuir tierras--por intermedio de los visitadores y
 
corregidores--en beneficio de los ayllos, demarcando sus linderos y mandando
 
amojonarlos; se instaur6 , oficialmente, la propiedad colectiva. No. 69, p. 8.
 

Nombre de origen espaiol, dado durante la Colonia al curaca (kuraka)
 
o jefe del ayllu. (Vega)
 

Ver ayllu, No. 56, p. 155. 
reducci6n, No. 68, p. 129; No. 32, p. 131.
 

cahua
 
El recultivo (cahua; aymara), paralelamente al que, por lo general,
 

no hay necesidad de desyerbar, lo hacen igual que el cultivo, y comunmente
 
a fines de febrero. No. 46, p. 40.
 

cahuani
 
El cuidado de vacunos es muy sencillo, por lo general los amarran en
 

estacas, compradas en la feria taraqme4a de los dfas jueves, para evitar
 
que invadan los cultivos y ocasionen perjuicios y conflictos; los lanares
 
pastan sueltos en los pastizales o rastrojos propios. En la denominada
 
"isla," una peninsula que se extiende en ]a parte sur-este de HUANCOLLUSCO,
 
un totoral comunal, los vacunos pacen sueltos al cuidado de cahuanis o
 
cuidadores permanentes pagados por los interesados, en ganado, vveres o
 
dinero; eran los mas pobres de las parcialidades adyacentes al Lago, pero,
 

en la actualidad, son los mas ricos en ganado. En la parte integrante de
 
)a vivienda taraqLea) el corral es de tapias, adobes o champas y carente
 
de techo y en el duermen lanares y vacunos; para los cerdos tienen pequenos
 
putuc6s, vi'vienda tlpica de TARACO. No. 88, p. 196.
 



C:-3
 

cahue (cahui)
 
Ver alimentos: almacenale y conservaci6n.
 

cajas de comunidad
 
Ver reducciones de indios.
 

cajero
 
Ver hacienda, No. 39, p. 291.
 

caj ilo 
Ver 	huiri.
 

ca ue Ia
 
Ver cofradfa, No. 83, p. 213.
 

cal apa
 
Ver cuspo, No. 34, p. 65.
 

calashmanta
 
Ver 	callhua.
 

pat inga.
 
shactada.
 

calf6n 
Es ]a fiesta que se 
realiza, mas propiamente el baile, en 
la casa del


Espencero o mayordomo que tiene a su cargo la fiesta, donde concurren los
devotos y publico; en ella se 
cobran tambien las limosnas y se hace el
 
ricachico. No. 104, p. 228.
 

La ultima noche de fiesta de una comunidad o cofradra en la que se
organiza una colecta entre los devotos y se compromete a las personas que

el a 'osiguiente desempe'aran los cargos necesarios se 
denomina el calf6n.
 
No. 27, p. 43.
 

callhua (telar)
 
La callhua es un telar horizontal autoctono que carece 
de la armazon
de madera y los pedales del anterior; la urdimbre esta sujeta por 
uno 	de
 

sus 	extremos mediante la manea 
(palo) a dos barretas incrustadas en el piso,

y por el 
otro extremo por un cinturon a la cintura del 
tejedor; por un
 
mechanismo de yaguas y callhuas se van 
formando las 
labores que determina
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la trama; de este modo se consiguen: ponchos, alforjas vistosas, calashmantas
 

y pitihuinas. No. 83, p. 204.
 

Los tejedores en callhua o telar realizan sus labores en forma
 
esporadica, de preferencia en las tardes, luego de cumplir con sus trabajos
 
de chacra en las mananas. En definitiva, cada una de sus labores agrlcolas
 
la ejecutan con una serie de ceremonias, que de por sI le da al grupo su
 
fisonomfla peculiar. No. 35) P. 5.
 

Hasta alcanzar una obra tejida se pasa por diversas etapas que son
 
realizadas en parte por las mujeres, como el hilado de ]a lana, el torcido,
 
el tenido, la urdidura, que puede ser hecha tambien por hombres, el tejido
 
mismo, segun sea lo que desee, lo hara un tejedor a telar o callhua, o una
 
senora con la patinga. Terminada la obra, se entrega a otro especialista para
 
que ]a "abatane" o "imprima" mediante el lavado a golpes con agua y jabon,
 
para que los hilos al unirse presenten un aspecto mejor y un tejido mas
 

tupido, especialmente lo requieren las obras del telar: bayetas, frazadas,
 
panolones, jergas, etc. No. 83, p. 204.
 

Artesanla e Industrias: Una de las principales es el tejido, del que
 
existen tres maneras diferentes, dos de ellas exclusivas de los hombres:
 
el "telar" y la callhua; y la patincia, semejante a la callhua, pero mas
 
pequena, reservada a las mujeres. No. 83, p. 204.
 

callpa
 
Ver terrenos: tipos de.
 

camachico
 
Ayudante o mozo que atiende una comida p6blica durante las fiestas.
 

No. 31, p. 115.
 

camachicoc
 
Ver autoridades, No. 111, pp. 198-199.
 

camanis
 
Ver autoridades, No. 38, p. 16.
 

camayoc
 
Ver ayllo camayoc.
 

camerico
 

La obligacion de mandar comida para ]a familia del patron.
 
Del quechua kamay--obligar, ordenar. No. 119, p. 4.
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.y, las 6ltimas, en hacer cada aao, del fundo a la ciudad, uno o dos 

viajes, portando en sus propias acemilas el camerico o env'o de comestibles 

para ]a familia del patron, ]as que hoy se han convertido en Ilevar ganado 

hasta el puerto de PAITA. 

Aun recuerdan los viejos hacendados "estos buenos tiempos," en que sin
 

mayor preocupacion de su parte, anualmente, hacfan la comicha de sus arriendos
 

del coloniaje, vendian a magnfificos precios sus reservas de algarroba y
 

puntas de ganados, en las que se involucraba el porcentaje entregado por los
 

crianderos pisantes, como pago de los pastos consumidos, y el que fluctuaba
 

entre cinco y diez por ciento.
 

Los colonos chacareros, dicen, vivIan en el mejor de los mundos.
 

Dedicabanse personalmente a trabajar sus parcelas, sembrandolas de yuca,
 

platanos, "camotes de tierra," zapallos, sandfas, melones, ma'z, cebollas
 

y demas hortalizas con que aseguraban su alimentacion durante todo el a~o y,
 

los sobrantes, cuando vivian cerca de los poblados, los vendlan en las plazas
 

p'blicas de estos centros urbanos. No. 19, p. 20.
 

camino real
 
Camino principal y mas antiguo del pueblo. No. 31, p. 115.
 

camiri
 
En las comunidades indfqenas libres tambi6n observamos tres estratos
 

economicos: a) los camiris o ricos que poseen apreciables cantidades de
 

tierras y ganado; viven miserablemente igual que los demas, ya que sus
 

normas de vida no difieren de los otros, algunos tienen una casa con techo
 

de calaminas, mas alimentos almacenados y colonos; einigran poco y son los que
 

conservan en toda su vitalidad los patrones y valores culturales tradicionales;
 

desarrollan una vida propia sin mayores privaciones. No. 82, p. 25.
 

Entre los indfgenas que viven dentro de las haciendas, los estratos que
 

se notan son semejantes a los existentes en las comunidades libres, aun
 

cuando podemos descartar al mas bajo porque casi realmente no existe: a)
 

los camiris tienen cantidades apreciables de ganado, poseen una mejor casa
 

y gozan de cierta distincion entre sus patrones, que en muchos casos les
 

delegan ciertos poderes, como el controlar el ganado que esta bajo el
 

los otros, sufren presiones de los patrones al responsabilizarlos
ciudado de 

de la perdida o aumento de los mismos; no estan dispuestos a abondonar las
 

haciendas porque significarfla la perdida total de sus bienes ....No. 82, p. 26.
 

Ver colonato, No. 82, p. 22.
 

campesinos libres
 

Ver hacienda-runa, No. 43, p. 39.
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camp i na 
Los lugare~os denominan campina a la zona rural del VALLE DE VIRU, que
 

comprende las chacras, fundos y haciendas. Esta Area esta habitada por
 

mestizos costeos y andinos, pero predominantemente por campesinos procedentes
 
de la region andina, identificados como indios, cholos o chutitos.
 

De acuerdo a la propiedad que poseen y a sus ocupaciones, los pobladores
 
de la campifa se autoclas'fican en propietarios, colonos, aparceros, legadores,
 

y peones o jornaleros. Con excepci6 n de los primeros, el resto esta integrado
 
por campesinos andinos y sus familias, quienes aun tienen antecedentes cul

turales indfgenas. No. 20, p. 14.
 

SAN JERONIMO tiene 1,245 habitantes, ANDAHUAYLAS 4,674 y TALAVERA 2,711
 
(censo nacional de 1961). Entre una ciudad y otra y a la margen izquierda
 
del ro ]a poblaci6n se dispersa, encontrando viviendas de campesinos junto a
 

pequenas parcelas de mafz, cuyo (o.ijunto es denominado campina. En total la
 

poblacion urbana y rural de los tres distritos incluyendo los caserlos cir

cundantes fuera del valle es de 41,661 habitantes. No. 72, p. 6.
 

campinero
 

Los campiferos constituyen la poblaci6n dispersa del valle, con pequenas
 
extensiones de tierras dedicadas al cultivo de mafz, hortalizas, en menor
 
escala Arboles frutales, alfalfa y a la crianza de vacunos y ayes de corral.
 

Estos participan menos de la cultura occidental en comparacion de los cita
dinos. La mayoria no saben hablar castellano, por mas que vivan a escasos
 

metros de la ciudad. No. 72, p. 36.
 

Ver 	celador de aquas.
 

campo
 
Existfa.. .otro cargo, el llamado campo, que se ocupaba de preparar la
 

comida de los ',anaconas cuando trabajaban en conjunto en el sembrfo o en
 

]a cosecha, pero este campo al contrario del hilacata o el mayordomo era de
 
mucha menos importancia, pues correspondia mas bien a la situaci6 n de sir
viente. No. 45, p. 28.
 

Ver 	alcalde campo.
 
alcalde pedaneo, No. 10, p. 55.
 
autoridades, No. 117, pp. 50-51
 

cancion de cosecha
 

A la acclon de cantar estas coplas los minqueros mestizos de CAJAMARCA,
 
mientras siegan el trigo o )a cebada, llaman huayayar. (Y, al afecto, recor
damos, gracias a la folklorista peruana Lourdes Valladares, que ]a trilla
 

nocturna de cebada, trigo o alverja, es denominada huayllar por los indios
 
huan'ca-quechuas de ANGASMAYO, distrito de CHAMBARA, departamento de JUNIN,
 

en ;a SIERRA del Centro). No. 93, p. 8.
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Nos referimos en este artlculo a una extensi6n superficial limitada:
 
3 los camo.s de CONTUMAZA (departamento de CAJAMARCA) y a las canciones de
 
cosecha que al1'I entonan los labriegos al segar las espigas maduras de trigo
 
o de cebada, mientrns que a] so] de julio quema con sus fuegos y trinan las
 
aves en sus nidos. A la incaica, en trabajo gratuito y voluntario, los
 
mingueros cantan sus coplas agrarias, de hondo sentido erotico, en ]as que,
 
para su subjetividad sensible, tierra y amada son una sola cosa.
 

"Aqu', en medio de esta cha.ra, palomita,
 
hay una silleta'e flores, buenamoza,
 
donde se sienta mi due~a, lindo cielo,
 
a requebrar corazones, serranita." No. 93, p. 7.
 

cancha (kancha)
 
En Io que se ref iere a los terrenos de pastoreo se usa refer irse a
 

unidades topograficas como canchas, que puede ser una quebrada, un cerro,
 
etc. No. 27, p. 25.
 

En los lugares altos existen canchas para encerrar el ganado, estas
 
consisten en recintos cuadrangulares o circulares protegidos por muros o
 
pircas de piedra de aproximadamente metro y medio de alto, por veinte centf
metros de ancho, siendo su tamano condicionado por la cantidad de animals
 
a guardar. Estas canchas no se encuentran techadas, duermen los animales a
 
la interperie. No. 37, p. 109.
 

Con referencia a la propiedad sobre los pastales, es absolutamente
 
imposible determinar la extension y proporcion que poseen Ics comune;os,
 
porque son unidades de configuracion topografica, una quebrada, un cerro,
 
etc., a las que se denomina canchas. De allf que ]a posibilidad de medida
 
sea imposible. Lo mas que podemos decir es que los terrenos pastales per
tenecientes a los comuneros de SAN LORENZO de QUINT.I, suman varios .illares
 
de hectareas. No. 27, p. 52.
 

Todas las kanchas son terrenos pastales de ]a comun'idad, cada comunero o
 
grupos de comuneros tiene, sin embargo, estancias sobre la que ejerce una
 
propiedad por derecho consuetudinario, en ]as que no puede pastar el ganado
 
de los otros comuneros; si el ganado de otro comunero entra a una kancha
 
que no lo corresponde se reclama ante las autoridades comunales, mas no es
 
exigible una indemnizacion por da~os. Esta indemnizaci6 n es exigible solo
 
cuando el ganado pertenece a otra comunidad o a haciendas.
 

En las estancias, durante los meses de invierno (abril a noviembre)
 
viven los pastores; en los meses de verano (noviembre a abril) solo van
 
ocasionalmente a ver el ganado, esto es, a comprobar si no ha sido robada
 
ninguna res, que estas no esten enfermas o haya muerto alguna accidental
mente, verificar el numero de vacas que se encuentran pregadas, caso en el
 
que ejerceran mayor vigilancia sobre el animal, particularmente cuando se
 
calcula proxima la paricion.
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En el rodeo, al ir a las estancias, cada capit6n seiala a sus vasallos
 

las kanchas en las que deben reunir el ganado y les proporciona el rancho:
 

kancha (mafz tostado) queso, papas asadas, coca, cigarrillos, aguardiente o
 

ron. Un vasallo, muchas veces una parienta del capit6 n, es designado para
 

cocinar y servir cafe, durante ]a noche, a todos los vasallos; se le denomina
 
parkiro (parquero); va a la puna con todas las provisiones y ollas cargadas
 
en un asno.
 

Durante el dfa treinta los vasallos buscan el ganado en las kanchas, lo
 
reunen en las estancias y lo arrean hacia la parte baja. En CHURKAPACLA
 
reunen todo el ganado del CENTRO; los vasallos del sector de ]a Izquierda o 
MISHIMARKA lo reunen en el lugar denominado AKOBAMBA y los de ]a Derecha o 
HATUN KACHI lo reunen en MAKI YAKU. 

Mientras el dfa treinta los vasallos se encuentran en las kanchas, en el 
pOblado, las mujeres, parientes y allegadas a los Qapt !ans,preparan la
 
comida para el almueso (almuerzo) que se servira en TANBORWASI la tarde del
 
treintiuno. Se cocina durante todo el dia y la noche y la manana siguiente;
 
se prepara ]a chicha; se confecciona ]a bandera que ha de llevar el capitan
 
al rodeo. Los hombres de edad, y los niRos, allegados del capitan ayudan
 

a limpiar los arreos de la cabalgadura para el mismo. Son las personas de
 

mas edad quienes realizan algunas labores y quienes vigilan o son consultadas
 

acerca de los detalles. De acuerdo a uno de los informantes, que fue"capitan
 
en 1962: "ellos--los ancianos--son de experiencia. Cuando mi papa fue'
 
capitan, lo hizo llamar a mi tfo para que limpie (los arreos) y ahora el
 
esta limpiando los mios." Otro informante, que fuc capit6 n de MISHIMARKA
 
dijo: "Antes habla competencia, queriamos entrar. Siempre hay la competencia."
 

No. 117, p. 109.
 

...ademas, por los limites que doRa Lucila asigno al fundo, este se halla
 
situado entre las comunidades de BAROS Y PIRCA, y los t'tulos de PIRCA prueban
 
que desde muy antiguo estas comunidades eran contiguas, sin solucion de
 
continuidad; que todos esos terrenos y pastos se hallan constituidos por
 

secciones o canchas, con denominacion propia que las distingue, y cuando
 
doRa Lucila Pardo solicito la formacion de titulos supletorios, si bien
 
designo linderos del inmueble a que se referla, omitio nombrar las canchas
 
que los componflan, por cuya razon no pudieron los indigenas advertir facil
mente la indole y alcance de la demanda de que se trataba. No. 67, p. 93.
 

El dla 29 de julio, la comunidad, reunida en cabildop designa los
 
vasallos que arrearan el ganado de los comuneros que pasta en las kanchas,
 
senalandose los grupos que iran a las diferentes estancias. Se denomina
 
kancha a las tierras de pastales delimitedas por accidentes naturales, y
 
estancia a las casas en que viven los pastores y se encuentran los corrales
 
donde se guarda el ganado lanar. No. 117, p. 108.
 

canchar
 

Expresion popular del campiRero que sirve para indicar ]a accion de
 
colectar camarones del rio. No. 101, p. 201.
 



C-9
 

canch6 n
 
Las tecnicas, lo mismo que todo en el altiplano es empfrico, aun cuando
 

el abonamiento es mas intensivo, pues no solo cuentan con los excrementos de
 

los animales de la propiedad hacienda sino con los de su propiedad, que se
 

acumulan en los canchones (corrales); en el pasado en su mayor parte eran
 

utilizados en los cultivos que practicaba el arrendatario. No. 115, P. 109.
 

Ver cancha; colonato, No. 115, pp. 132-133; faena, No. 23, p. 30
 

canchu
 
Ver comidas.
 

canilla
 
Una sociedad de trabajo que consistfa en grupos de 8 o 10 hombres
 

j6venes que alquilaban su trabajo a cualquier comunero que buscaba ayuda.
 

El pago era diario, con o sin comida, pero siempre con provision de gastos-

coca, ron, chicha, cigarrillos. Desde 1920 esto se ha convertido en un
 

sistema de trabajo de cooperacion parecido al huallak, pero s6 lo dentro del
 

grupo. No. 119) p. 5.
 

La faena consstla en el trabajo colectivo de alguna entidad asociada
 

con tal fin, y que en forma organizada alquilaban su trabajo (con tal fin)
 

requerfa. se denominaban
cuando cualquier comunero los Estas entidades 


canillas en el lenguaje popular, y se recuerdan como las ma cryanizadas a
 

"Uni6n Obrera HUANCAIRE," "Centro Social Sportivo HUANCAIRE," "Dolorinos,'I
la 

"Independientes," etc. El pago se efectuaba por jornal diario, con o sin
 

comida, no debiendo faltar en todos los casos los gastos consistentes en coca,
 

ron, cigarrillos, chicha. Sociedades de este tipo ya no existen en la
 

la vecina ciudad de HUAROCHIRI han tomado auge.
actualidad, en tanto que en 


Los trabajos colectivos de la comunidad o de las parcialidades se denominan
 

tambien faenas. No. 35, p. 28.
 

Las agrupaciones liamadas canillas que desde 1920 se organizaron bajo
 

ciertas pautas, en principio limitaban sus actividades a la mera prestacion
 

de la mano de obra que venia a ser igual que la huallaka, pero s6 lo dentro
 

Todavfa no aparecfan otros tipos de trabajo cooperativo.
del grupo organizado. 

Pero como dijimos anteriormente en 1946, 48 y 51 surgen aislados intentos de
 

sus inicios debido a la falta
establecer granjas avcolas, las que perecen en 


de recursos economicos y la carencia de conocimientos tecnicos. En 1954
 

hallamos dos agrupaciones cooperativistas de trabajo: una de construccion
 

de viviendas y otra de aserraderos. No. 54, p. 205.
 

cantor
 
Ver cireales.
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capataz
 
aataces, cuyo numero varia entre 
2 y 4,C1 autor se refiere a ]a
 

Hacienda VICOS; ANCAS3. 
 La labor de ellos es supervigilar a los mayorales,
 
quienes tienen como funcion vigilar a los peones. 
 Controlan ]a concurrencia 
de los peones a los trabajos semanales y ademas, secundan a] administrador. 
No. 42, p. 39. 

capiIlayocc
 

Ver autoridades, No. I11, p. 199.
 

capltan
 
Jefe de una cuadrilla de danzantes en la fiesta de la Virgen "Carmelita."
 

No. 31) p. 115.
 

En algunas comunidades de ]a SIERRA CENTRAL, encargado del rodeo, o uno
 
de los encargados del rodeo durante el rodeo comunal. (Vega)
 

Ver cancha, No. 117, p. 109.
 

capitulaciones
 

Con el objeto de alentar ]a colonizacion, la Ordenanza de Poblaciones
 
de Felipe II estableci6 reglas liberales para las concesiones de tierras que
 
se hactan a los espa~oles con el nombre de capitulaciones, bajo la promesa
 
de pacificar a los 
naturales y de predicarles la fe. Los pacificadores
 
debian escoger comarcas adecuadas para la salud y sustento de los pobladores,
 
para el fomento del comercio, ]a propaganda de ]a fe y el buen gobierno.
 
Si fundaban villas o poblaciones, debfa reservarse una parte como terreno
 
comun del puebo para pastos y para dar renta al ayuntamiento (propios).
 
Del resto tomaba el pacificador una cuarta parte para sf y las tres restantes
 
se repart'fan en lotes entre los pobladores. No. 56, p. 157
 

Tanto los repartos de 
casas y solares como los de tierras rusticas se
 
hacfa por contratos llamados asientos, determinandose su extension por la
 
calidad social y meritos del solicitante. La ordenanza arriba citada deter
mina ]a extension de cada una 
de las dos clases principales de repartimientos:
 
la peonia y caballerfa. Esta 6ltima era la mas importante, comprendia un
 
solar de 100 por 200 varas, 500 fanegas para trigo o cebada, 50 para mafz,
 
40 para arboles, y tierras de pasto para 50 puercos, 100 vacas, 20 yeguas,
 
500 ovejas y 100 cabras. No. 56, p. 157.
 

caporal. Ver hacienda, No. 39, p. 291.
 

carga. Ver fletero; ccollo.
 

carga de papas
 

Equivale cinco arrobas. (Vega)
 
Ver yanapacoj, No. 88, pp. 188, 189.
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cargador
 
Ver cireales.
 

cargo
 
El primer cargo que se cumple al adquirir el status de comunero es, como
 

se ha indicado, el de alguacil; despues de dos a tres a~os, el de regidor;
 
despues se cumple con el de comisario o alferez de la festividad de CORPUS
 
CRISTI, o en su defecto, de SANTA LUCIA. Posteriormente es campo, comisario
 
de la Virgen del Rosario, capitLn de rodu sfndico de rentas o de gastos,
 
indistintamente, mayordomo de SANTA LUCIA, mayordomo de la Virgen del Rosario,
 
mavordomo de SAN PEDRO o de la iglesia y presidente de la comunidad.
 

Algunos informantes aseguraron que este no~era necesariamente el orden
 
en que pasan o cumplen los cargos; la mayordanla de la Virgen del Rosario
 
puede ser desempe~ada despues de haber sido presidente.
 

Entre el desempe~o de un carqo y otro media, por lo regular, un lapso
 
de dos o tres anos. Considerando el a~o en que se cumple a desempeia el
 
cargo, y sin tener en cuenta que es posible, a pedido del comunero, postergar
 
por uno o dos anos la obligaci6n de pasar el cargo, se tiene que todos los
 
cargos se cumplen en 2 o 3 anos. Teniendo en cuenta que se puede adquirir
 
el status de comunero a los dieciocho aFos se estima que, te6 ricamente, a
 
los cincuenticuatro agos de edad pueden haberse pasado todos los cargos.
 
Cuando un comunero llega a los sesenta aios y no ha cump ida con todos los
 
cargos, ya no est6 obligado a hacerlo. El comunero, par tanto, trata de
 
obtener la postergacion en el cumplimiento de los cargos, en tanto que )a
 
comunidad exige su cumplimiento dentro del lapso habitual de dos o tres a4os.
 

Si el comunero deja de "pasar" uno a mas cargos se supone debe perder
 
el derecho de propiedad sobre la parcela que le adjudic6 la comunidad. La
 
decision, sobre el particular, estA encomendada a las autoridades comunales.
 
Cuando la viuda e hijos del comunero cumplen con los cargos, los adeudados 
tienen derecho a conservar la parcela que la comuridad adjudic6 al difunto, 
pero si la viuda contrae nuevamente matrimonio todas las parcelas que diera 
la comunidad al difunto comunero vuelven a ser de propiedad de la comunidad, 
que las adjudicara a los comuneros nuevos. Anualmente, se inform6, 
ingresan 2 a 3 j6 venes a la comunidad. 

Cuando el comunero jefe do familia fallece despues de haber cumplido con
 
todos los cargos, es el hijo mayor quien tiene a su cargo el cultivo de las
 
tierras hasta que los menores hermanos Ileguen a la mayorfa de edad,
 
realizandose entonces la partici6 n de bienes segun testamento, si lo hubiere,
 
o par acuerdo familiar.
 

Las parcelas que vuelven a ser de propiedad comunal pueden ser solicitadas
 
par los comuneros en ejercicio si consideran que no poseen suficientes tierras,
 
coma puede verse en el siguiente pedimiento:
 

"Senor Personero y miembro de la Junta directiva comunal 
"Yo.......... , comunero en pleno ejercicio de mis obligaciones

"y careciendo de un late de terreno en la secci6n de AIA
 
"me veo obligado a concurrir a Ustedes solicitando
 

"se me acceda un late de terreno con las dimensiones ya
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"conocidas cuyos linderos: Norte, propiedad de ..............
 

"Sur, la de ............ ; Este, ]a propiedad comunal, y
 
"Oeste con el desaguadero de las aguas de Callas
 
"cuya parcela esta vacante.
 

"Por lo expuesto a Ustedes solicito deferir en forma favorable.
 
"Es justicia que espero alcanzar.
 

"PACARAOS ......... de ....... de 19...
 
"Por recibido en la fecha la solicitud que antecede y pase
 
"a consideracion de ]a masa comunal para deiiberacion. No. 117,
 

p. 60.
 

Ver cuenta real; fiesta; fiesta religiosa.
 

car no
 
Ver colonato; creso.
 

carisiri
 
Ver liquichiri.
 

casa-hac	ienda
 
Ver colonato; hacienda.
 

casamiento del ganado
 

Cogen dos borreguillos, debiendo ser uno macho y el otro hembra. Los
 
echan al suelo y los hacen abrazar. Los padrinos de la ceremonia los sujetan
 

y les pintan rayas con Tako, desde la cabeza hasta el rabo y otras trans
versales. Luego les hacen tomar vino y pic'char coca, por Uiltimo, les colocan
 

guirnaldas de flores de la puna, acto con el cual los animales quedan casados.
 

Al avanzar la tarde, el "paje" prepara Chuc'ya. (porcion de agua con Tako,
 
azucar, arroz molido y un pedazo de manzana), este lfquido es pulverizado
 

sobre el ganado (el acto es Ilamado Chuyassca); comienzan a hechar el Ifquido
 

los due 7os de los animales, y, posteriormente, todos los asistentes, con
 
reverencia, despues se arrodillan por tres veces echando mas lfquido sobre el
 

ganado, recitando oraciones pidiendo a San Juan y a San Lucas que los animales
 
se procreen mas y que no enfermen ni mueran. Luego de esta ceremonia hay un
 

agasajo con comida, bebida y baile, interviniendo los familiares del dueno y
 

sus amigos invitados. No. 76, pp. 18-19.
 

cascaioso,: terenno cascajoso
 

Ver terrenos: tipos de.
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caserlos
 
Further down the rural scale are found caseros-, or house groupings
 

that may become hamlets, if they grow large enough. The estancias, nuclear
 
settlements of large farms or ranches, form still smaller units. They may
 
consist of single, isolated dwellings or they may be scattered with some
 

semblance of order over a wider area. The hacienda itself usually forms a
 
kind of administrative base for the estancias spread around it. The largest
 
percentage of the rural popularion lives either in hamlets or house groupings.
 

There is a rough connection between the administrative term parcialidad and
 
the hamlet, although the expression is also applied to the caserio, or house
 
grouping. There are about 705 parcialidades, averaging 717 inhabitants,
 
with a total rural population of 511,490. No. 26, p. 3.
 

Ver departamento; estancia.
 

casho
 
Es el instrumento mas simple que usan. Consiste en un palo con una
 

punta a un extremo, igual a las estacas. Se le utiliza solamente en las
 
cosechas de los tuberculos, pudiendo ser confeccionados aun en las mismas
 
chacras, antes de iniciar la cosecha. No. 35, p. 22.
 

n~la pra.c.tica, a excepcion del casho (simple instrumento de madera),
 
casi todas las herramientas de origen ind'gena van integrandose culturalmente
 
con las foraneas, debido al fenomeno de ]a "difusion cultural." No. 50, p. 104.
 

Ver tailla.
 

casmala. Ver terrenos: tipos de.
 

causeo o piqueo
 
Cuando uno no esta trabajando en los campos, la tarde se pasa a menudo
 

en lo que la gente de VIRU llama el causeo o pigueo. Esto consiste en pasar
 
un par de horas con amigos hablando informalmente, bebiendo chicha y comiendo
 
bocadillos. Puesto que esto es una ocurrencia casi diaria en VIRU, las
 
duefas de casa deben tener a la mano pescados, camarones, lagartos, mariscos
 

o algun otro bocado (preparado con una salsa picante) para servir a su
 

esposo y sus amigos. El causeo por lo general dura un par de horas (2 a 4
 
p.m.) que es cuando ]a due~a de la casa debe preparar su cena, la que se
 
sirve a eso de las 6 p.m. No. 48, p. 69.
 

caya
 
(medida lineal) ...la caya (aymara)...expresa el conjunto de cuatro
 

surcos a lo ancho. No. 46, p. 63.
 

cayhuacollana. Ver collana.
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cayu 
(medida lineal) ...el cayu (aymara)...es un pie. No. 46, p. 63.
 

cazuelada
 

Lo efectuan para una sola cosecha. Los dan los ociosos; personas
 

carentes de semillas, por enfermedad o falta de tiempo de sus propietarios,
 

o con el proposito de ayudar a algun pariente o amigo que tiene alguhn cargo
 

en la fiesta o funciones de autoridad.
 

Los prestamistas se hacen acreedores a cazuelada de costumbre y reciben
 

voluntariamente, una porcion del producto cosechado. No. 42, p. 99.
 

ccato (ccatu)
 

Nombre aymara y quechua. Significa mercado. No. 82, p. 285
 

...si una parte de estos productos se vende se debe a la necesidad de
 

poseer elementos complementarios para su alimentacion, lanas y otros artlculos
 

para la confeccion de sus vest idos, dinero para pleitear por la poses ion
 

de la tierra y para las fiestas dedicadas a sus santos patrones; estas trans

acciones se efectuan en los ccatus (mercados) que semanalmente se realizan
 

en las capitales de distrito o en las parcialidades, siendo famosos algunos
 

de estos por la concurrencia de gran numero de personas y el mercadeo de
 

gran cantidad de mercancflas, sobresalen especialmente en los ccatus de ganado.
 

La compra de elementos complementarios de su alimentacion esta a aquellos
 

que el medio no produce o que son necesarios dentro de las normas impuestas
 

por la tradici6n y la costumbre, como la coca, alcohol y jora para la pre

paracion de la chicha, elementos para las practicas magico-religiosas; entre
 

los primeros tenemos ]a sal, el azucar, kerosene y medicamentos. No. 82,
 

p. 35.
 

ccoime
 

El ritual agr'cola esta solamente desarrollado entre los quechuas. A
 
la tierra periodicamente se le hacen ofrendas de coca y licor (aguardiente).
 

Las fechas de sembrfo estan guiadas por las fases de la luna y se considera
 
desfavorable la luna llena. Se cree que en agosto la tierra esta viva, que
 

es necesario hacerle ofrendas de coca para proteger a la comunidad de
 

enfermedades y a los cultivos de la destrucci6 n. En KAURI esta ceremonia
 

es conocida con el nombre de ccoime. Toda la familia participa en ella.
 

Las mujeres seleccionan la coca y, despues de mezclarla con incienso y sebo
 
de llama, la queman. Las cenizas son enterradas por uno de los hombres,
 

mientras que los otros voitean la cabeza.
 

El ritual cristiano juega un papel importante en la proteccion de los
 
cultivos contra ]a peste y los rigores del clima. Se trata de Pkuyentar el
 

granizo, quemando incienso y derramando agua bendita. Para evitar ]a
 

helada se hacen fogatas en los campos. Sin embargo, es de notarse que muchos
 

indios consideran la fogata (cconoy) como un medio de combatir la helada en
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combate ffisico y no de proteger las plantas elevando la temperatura en los
 
alrededores. 
 Por esta raz6n, las fogatas frecuentemente aumentan la helada
 
antes que ahuyentarla. A menudo la helada, enfurecida por la deliberada
 
resistencia de los indios, destruye los campos.
 

Se aparta los gusanos, los escarabajos y otros insectos. Hay muchas
 
leyendas asociadas con las plagas que destruyen la vida vegetal. 
 Frecuente
mente se unen a los espfritus de hombres, legendarios o reales, que han
 
causado dagos a ]a comunidad. Para llamar a ]a liuvia los ninos 
son enviados
 
fuera a recitar el "Misericordia" y a Ilorar por la ausencia del agua y de 
la
 
liuvia. No. 111, pp. 175-176.
 

ccol lo
 
...]as medidas de nuestros campesinos son empfricas, derevidas del
 

"caIculo digital" como "la mano" o grupo de 5 ejemplares, u otra que se
 
refiere a la medida manual de 
lo 4ue se puede coger dejando asi juego libre
 
al debate entre el comprador y el vendedor y facilitando, de este modo, el
 
entretenimiento de ]a "yapa," de 
la aiadidura a la cantidad adquirida. Al
 
mismo grupo de medidas primordiales y arcaicas pertenecen el ccollo o on
 
para llevar las semillas a las "yugadas" de ]a chacara, la llihlla (en el
 
CUZCO) o cantidad de comestibles que entra en una manta, despu6s, de origen 
mas moderno, el saco y la carga, unidades de transporte que se adaptan a 
adquisiciones de ]a Colonia, especialmente al caballo o la mula. Hasta la
 
arroba, segun el producto, adopta un valor convencional y variable. No. 24,
 
p. 53.
 

ccono . Ver ccoime.
 

ccoraa. Ver huiri.
 

ccoray. Ver huiri.
 

ccorear. Ver huiri.
 

Ceia de Montaha
 
The upper jungle area, formed by the Provinces of SANDIA and CARABAYA.
 

No. 26, p. 1.
 

Ver cabecera.
 

celador de aquas
 
Los cambios de caudal del 
rlo, como ya se observ6, tienen estrecha
 

relacion con las actividades del campi~ero, asi 
en el estiaje (mayo-octubre)
 
especialmente por los 
meses de junio y julio proceden a la limpia de los
 
canales de irrigacion ("acequias madres"), trabajo que es 
de cara'cter
 
comunitario, para lo cual 
se encuentran organizados bajo la autoridad de un
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celador de aquas. El canchar de camarones es otra de las actividades seguida
 
por una gran porcion de la poblacion de LUNAHUANA, durante la vaciente de las
 
aguas del rfjo. Con el descenso de nivel, tambien se producen algunos conflictos
 

entre los propietarios de tierras, las que tratan de aprovechar ]as aguas del
 
rio para la irrigaci6 n de sus cultivos, aun cuando este hecho no es un
 
problema agudo que puede poner en peligro la organizacion de ]a comunidad,
 
dado el tipo de agricultura (cultivo de la vid, algodon, especialmente) que
 

viene a pasivar posibles agresiones como se advierten en otras comunidades,
 
porque las expresas plantas durante el estiaje no precisan de constante riego.
 
No. 101, p. 201.
 

ce-lem fn 
El celemin que equivale a una arroba es muy usado, lo mismo que el wipi
 

que es una medida indfgena que consiste en una pieza de madera que pesa una
 
libra y que es utilizada para la lana. No. 107, p. 184.
 

cenay (cena). Ver comidas.
 

cicote. Ver pajarear.
 

cireales
 
Cireales, constitufdo por niRos, quienes durante las festividades de
 

la Semana Santa, conduclan los candelabros en los recorridos de las pro
cesiones.
 

Cruz de Sentimiento, cumplido tambien por ni'os de 10 a 12 aRos, quienes
 
en la Semana Santa llevaban una cruz de madera, durante las procesiones.
 

Fiscal y cantor, encomendado a adolescentes, quienes estaban obligados
 
a buscar sus reemplazos. El cantor hacfa rezar en las noches y el fiscal
 
durante las mananas y s6lo en ciertas festividades religiosas.
 

Cargadores, integrado por 12 jovenes para cargar las andas durante la
 
Semana Santa.
 

Alguacil del provincial de campo era el ayudante o auxiliar de esta
 
autoridad.
 

Alguacil del sfndico comunero, otro ayudante de la maxima autoridad
 
del pueblo. No. 54, p. 233.
 

citadino
 
Los citadinos participan plenamente de la cultura occidental. Se visten
 

con ropas manufacturadas, viven en casa mas o menos comoda y se conducen como
 
miembros de una cultura mestiza, pero a la vez participan de la cultura
 
trad-i!cional, lo que podemos observar rapidamente por el predominio de la
 
lengua quechua.
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Entre los citadinos tenemos sub-grupos formados por hacendados y comer
ciantes, medianos y pequeRos propietarios. Estos se estratifican de acuerdo
 
a la extension de sus propiedades y del grado de riqueza, ya sea proveniente
 
de la actividad industrial o comercial. As'l, los comerciantes se estratifican
 
en grandes, medianos y pequeRos, segun el monto del capital invertido. No. 72,
 
p. 36.
 

cobrador. Ver hacienda-nuna: servidumbre.
 

cofrade. Ver cofradfa.
 

cofradfa
 
As late as the 1920's some of the saints had an organized group of
 

devotees who composed cofradfas. These men farmed the land belonging to
 
their saint and used the proceeds to celebrate the saint's day ....
 

At the present time, there are five groups of people organized into
 
sociedades which are devoted to a particular saint. These sociedades seem
 
to exist in name only. No. 12, p. 65.
 

En la vispera, se hace el arreglo de ]a casa donde ha de realizarse
 
el calf6n, o sea, el baile, la comilona, el recibo de limosnas, etc.;
 
generalmente ce escoge un patio grande, a un lado de el se hace la ramada
 
con retamas, alli se coloca la mesa y bancas que habran de ocupar el
 
espencero o presidente de la cofradfa, el secretario, tesorero y devotos;
 
en el centro del patio, en un palo de eucalipto recubierto de retamas, con
 
una bandera peruana en ]a cuspide, a una altura de tres a cuatro metros,
 
se coloca la cabeza de la res que se ha sacrificado para la comilona,
 
adornada con los ingredientes que la completaran; una botella de chicha
 
pendiente de la nariz, entre ellos. Por la noche, la recepci6 n de devotos
 
cajueleros y velorio de las cajuelas. Al dfa siguiente, despues del albazo,
 
el desayuno en casa del alferez, luego la Misa de fiesta, terminada esta la
 
presentacion de la alegria por parte del "autor," los que se dirigen a la casa
 
a servirse el almuerzo que lo atiende el "espensa." Se procede despu6s al
 
baile general, porque estas fiestas no son solo para los c6frades, sino para
 
el publico en general, siendo amenizadas por la banda de m6 sicos; a una hora
 
determinada se empieza a recibir las limosnas y a buscar nuevos devotos y sus
 
ofrecimientos para el ano proximo son premiados si son generosos 
con una
 
"diana" que ejecuta la banda; si no se ha terminado la recepcion se continua
 
a] dia siguiente, terminando con el despacho y ricachico , los devotos.
 
Si hubo corrida de toros, en la manana siguiente, temprano, se hace el
 
despacho de los bravos, o sea, el acompanamiento de los devotos y due~os
 
hasta la salida del pueblo para despedir a los bravos que se van a pastar,
 
llevando entre las astas un rosario hecho de frutas, galletas, papas, cara
melos, etc., semejante al que tambien ostentan los dueios y el pastor en
 
el cuello, como regalo de los c6frades; bailando al compas de una tonada
 
especial, regresan al pueblo, se encaminan nuevamente al local, y termina
 
todo con la entrega del dinero y enseres de ]a cofradfa a la nueva directiva.
 
No. 83, p. 213.
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1841 como
La Comunidad de PACARAOS estaba formada por ayllus a'n en 

comuneros.
puede verse en un documento conservado en poder de uno de los 


Cada ayllu tuvo una cofradfao de San Antonio de P~dua en Marla; La Virgen
 

la Virgen de la
Purtsima en NINAKUSHMA; la Exaltaci6n del Se~or en RARQA; 


Candelaria en HAYEQ.
 
curas fomentaban la organizaci6n de cofradras sa-
Los frayles y los 


indios como un medio de propagaci6n de f6, cuidar
cramentales entre los 


de las im6genes de la iglesia, y asegurar pintorescos festivales religio

sos. La afici6n de los indios por los espect~culos se satisfacra por las
 

impresionantes festividades en el dra del santo patr6n de cada aldea, y
 

El poder del clero palas procesiones de Semana Santa y Corpus Christi. 


ra dar o negar permiso para participar en estas festividades le daba un
 

social y econ6mico que, en el mejor de los
instrumento poderoso de control 


fomentaba la sobriedad y la moralidad de la comunidad, y en el peor
casos 

de los casos hacia posible la explotaci6n de los indios en forma de ser

vicios perscnales no legales, [ha seRalado Foster (1953)?j
 
Per6, independientemente de
En PACARAOS, como en todas partes del 


las festividades de los santos patronales, para la celebraci6n de la
 

cual se nombraba mayordomos y demos autoridades entre los miembros de ]a
 

comunidad, funcionaban las cofradtas sacramentales, no dentro del contex

to gremial ni como instituci6n separada, sino dentro de los ayllus, sin
 

que por ellos dejasen de haberlas asociadas a los gremios artesanales,
 

como en la ciudad de HUAMANGA.
 

Un ex-cofrade manifest6: "La cofradia no beneficiaba. La obliga

ci6n era gratuita." Cuando los cofrads precisaban ayuda par6 sus traba

cofrades contribuyesen
jos agricolas el Mayordomo disponia que todos los 


con su trabajo, que presentaban gratuftamente, pero el cofrade beneficia

do con esta ayuda debfa contribuir con sesenta a cien soles que se desti
los cofrades
naban a incrementar los fondos de la cofradfa. Como todos 


realidad cada uno de ellos trabajaba en ayni
solicitaban esta ayuda, en 


o torna-pe6n, retribuyendo con su trabajo que'habia recibido en colabo

raci6n cooperativa en su momento, siendo, entonces, la donaci6n hecha a
 

la cofradra un vicio introducido a ]a instituci6n del ayni. La necesi

dad misma de tener que solicitar ayuda era creada por la obligaci6n de
 

trabajar gratuitamente las tierras de la cofradra.
 

(En ]a Comunidad de PACARAOS, cada cofradla tenfa su propia capi

lla y terrenos de cultivo que eran arrendados o se trabajaban gratuita

mente por todos los cofrades, de dos a cuatro dias semanales en las 6po-


Los beneficios obtenidos, mediante el canon de
cas de siembra y cosecha. 


arrendamientos o venta de los productos cosechados, eran destinados "al
 

santo," invirtiendose en la compra de "alhajas," como coronas, anillos,
 

etc.
 
Las cofradras mantentan su autonomria frente a ]a Comunidad, estan

do dirigidas por un Mayordomo designado anualmente. La admisi6n era
 

"abierta;" para ingresar como cofrade se presentaba un pedimento al Ma

yordomo, tom6ndose la decisi6n por los cofrades; los hijos de 6stos per

cofradla desde el momento mismo de su nacimiento con el carteneclan a su 

go de Alfe'rez. Los progenitores deblan contriburr con chicha, a veces
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con comida, para los ,cofrades, durante la celebraci6n de la fiesta patro
nal.) No. 117, p. 65.
 

Ver hermandad
 

cofradra sacramental. Ver cofradra.
 

colca
 
Segundo piso de la casa destinado al almacdn de productos agrrcolas
 

y enseres domesticos. No. 31, p. 116.
 

...Generally a house is composed of one or two 
rooms which serve as
 
kitchen and bedroom respectively. In both rooms there is an attic (colca)
 
where agricultural products are stored.. ." No. 10, p. 5.
 

colectiva
 
Una modalidad m~s nos 
presenta la Comunidad de HUAROCHIRI, en la ce

lebraci6n del 15 de agosto. A~os atrs la Cofradra de la Virgen decay6 y
 
estando por desorganizarse, la Comunidad de HUAROCHIRr la tom6 a cargo, as
 
surgi6 dentro de la comunidad otro organismo: la colectiva, que es integra
do por un grupo de los mismos comuneros encargados del cuidado de los bie
nes de la Virgen. Cada a~o la Colectiva y la Comunidad siembran en TOICOLA,
 
terreno que pertenece a ?a Virgen, realizando faenas con obligatoriedad en
 
la asistencia y en la que la Comunidad y la Colectiva afrontan los gastos
 
para el ron, coca, cigarros. Una parte de la cosecha obtenida se vende y
 
las ganacias se reparten por igual entre 
la Comunidad y la Colectiva. No.
 
52, p. 100.
 

colero Ver rescatistas.
 

colonato
 
En el curso de los 6]timos 50 aos (1910-60), las relaciones de pro

ducci6n entre arrendatarios y colonos han estado regidas por normas que 
se
 
daban a trav6s de generaciones. Las variaciones que habran entre los 
some
tidos a uno u otro arrendatario no eran muy marcadas.
 

En general, en ese lapso de tiempo las obligaciones de los colonos
 
fueron las siguientes: a) Prestaci6n de 3 dfas a la 
semana de servicios
 
personales, con sus propias herramientas, en el arreglo de los canchones
 
del ganado, trasquila y matanza anual, hilado y tejido; b) tejido de telas
 
de lana, que vendfa el patr6n; c) Prestaci6n de servicios en calidad de
 
"ponos" o "mitanis" (servicio personal rotativo; prestaci6n de servicios
 
de las mujeres de los colonos para el hilado y generalmente mensual, para
 
el acarreo de agua, recolecci6n de combustible, cocina para el patr6n o ]a
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gente que trabajaba, etc.) en la casa-hacienda o en COJATA o JULIACA, en
 

casa de sus patrones; d) Prestaci6n de servicios en las otras propiedades
 

del patr6n (en este caso en el de VIctor Miranda) en las siembras y cose

chas de papas, en SINA, e inclusive, en una ocasi6n, fueron al TAMBOPATA
 

por un espacio de 6 meses para ocuparse en ]a recolecci6n de la cascarilla
 

y en otra trabajaron en la carretera COJAS-SINA por 10 dias, sin recibir
 

salario alguno; e) Prestaci6n de servicios como 'sotas" o sea como encar

gados de hacer los mandatos del mayordomo y de los rodeantes; este ser

vicio por lo general lo prestaban los j6venes; f) Prestaci6n de servicios
 
1
como "muleros", encarg6ndose del cuidado de las ac6milas del patr6n; g) 

Prestaci6n de servicios como mayordomo o rodeantes, habiendo dos de estos 

a 5 agos, de acuerdo al comporta6ltimos; estos servicios duraban de 1 


miento de los colonos que los ejerctan; eran servicios no muy del agrado de
 

los ,-)lonos, pu6s tenran que permanecer permanentemente en la casa-hacien

da; lo consideraban un trabajo esclavizante; y, h) Cuidado del ganado que
 

les asignaban los patrones, jondiendo dc ]a vida y parici6n del mismo;
 

pero no todos tenian estos c. -s, sino 6nicamente lo- mds cuidadosos,
 

los otros se ocupaban sustancialmente en los trabajos dom6sticos o de o

tro tipo.
 

Los derechos de los colonos eran: a) Utilizaci6n de los pastiza

les de la hacienda,para el ganado de su propiedad; estos pastizales es

tdn en las partes altas, en tanto que los pastos de las hondonadas consti

tuyen los "ahijaderos" de la hacienda, debi~ndolos respetar. Es de notar
 

que en la actualidad los pastos que usan no son suficientes para el gana

do que poseen, esta escasez se acent6a entre Julio y Diciembre; b) Uti

lizaci6n indiscriminada de terrenos para el cultivo de papa 'luqui"
 

(amarga) y cebada; estos cultivos se practican en pequena escala por el
 

peligro de su destrucci6n; c) Derecho a la merienda y a la coca cuando
 

trabajan para le hacienda; ellos mismos producfan los alimentos que ne

trabajar en la propiedad que
cesitaban, en el caso de Victor Miianda, al 


tenra en SINA; y d) Derecho a los permisos para ir a los valles bolivia

nos o a otros luga,'es a proveerse de alimentos, pero en estos casos de

bran ser reemplazados por sus hijos mayores o sus mujeres.
 

Desde Enero de 1960, los derechos y obligaciones han variado en algo:
 

Existe una mayor liberalidad en cuanto a sus obligaciones con ]a hacienda,
 

ya no tienen que trabajar en forma constante sino 6nicamente cuando hay
 

trabajos urgentes que realizar, haciendo uso indiscriminado de esa liber

tad, pues ahora pueden ir a cualquier sitio, muchas veces sin solicitar
 

licencia del administrador; c.ntin6an pastando el ganado de ]a iglesia,
 

pero no todo, siendo reemplazados en estos cargos anualmente, hecho que en

cuentran de mayor justicia, puesto que antaRo s6lo algunis se encargaban
 

del cuidado del ganado; el mayordomo y los rodeantes son reemplazados a

nualmente, pero al a3o siguiente deben retomar sus puestos; han desapare

cido los servicios de "mulero" que ahora estdn a cargo del mayordomo y de
 

los rodeantes, que residen en la hacienda, e igualmente los servicios de
 
"pongo" y "sota". Del mismo modo que sus obligaciones han sido recorta

la medas, igualmente lo han sido sus derechos, por ejemplo, no reciben 


rienda a ]a que estaban acostumbrados, esto debido a que ya ellos no
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producen los alimentos necesarios; continlan recibiendo coca, pero en menor
 
cantidad.
 

La nueva situaci6n es del agrado de los colonos, quienes consideran
 
que en el pasado tenfan que trabajar en exceso y que estaban completamente
 
sometidos a ]a hacienda, dicen que ahora tienen m6s libertad, que su situa
ci6n es mejor, que en el futuro se les ofrece la posibilidad de convertirse
 
en due~os de ]a hacienda, y que en forma casi inmediata podr6n contar como
 
en el pasAdo, cuando los patrones se negaban a ponerles una escuela y aque
llos que enviaban a sus hijos a estudiar les reran y decfan: T6 por qu6 fal
tas, seguramente tu hijo ser6 m6dico o doctor? 
Ahora est6n tomando decisio
nes en relaci6n con el 
futuro destino de ]a hacienda, participan democr6tica
mente en situaciones que tienen que ver con la escuela y con el estable~imien
to de una cooperativa. No. 115 pp. 133, 134.
 

En el lapso de los 61timos 40 aFos (1921-60) las relaciones de pro
ducci6n entre el arrendatario y los colonos han estado regidas por 
normas
 
consuetudinarias, como aquellas por la cual s6lo un miembro de ]a famiia
 
poseedora de tierras trabajaba para el primero, no habiendo existido nin
guna forma de contrato verbal o escrito; en la actualidad laboran 11 
peones
 
ann cuando hay 12 familias nuqleares.
 

En general, las obligaciones de los colonos eran las siguientes: a)

Prestaci6n de servicios personales con sus propias herramientas durante to
dos los dras de la semana, inclusive los domingos cuando habran muchas ]a
bores que realizar; b) Prestaci6n de servicios como el de "semanero" (tra
bajo por turno en la casa-hacienda como mandadero de cocina, recolector de
 
combustible, etc., 
pero en los ratos libres tambi~n debra dedicarse a las
 
labores agrfcolas o de otro tipo), "rodeante" (servicio de algunos colonos
 
en forma permanente que consistfa en la vigilancia de los pastos y cultivos
 
de la hacienda, para evitar que fuesen invadidos por los animales de las
 
cornunidades vecinas, tomando "presos" a los animales hasta que fuesen li
bertados mediante el 
pago por los danos en mano de obra) e inclusive tra
bajos especializados, como el caso del colono que se encargaba de ]a con
ducci6n de los vehrculos motorizados--camiones y tractor--del patr6n den
tro y fuera de ]a hacienda; d) Vigilancia y pastoreo de los animales que les
 
asignaban aqu6l responsabiliz6ndose de ]a vida y parici6n de los mismos;
 
esto a cargo de las mujeres y los hijos, en tanto que los hombres dedise 

caban sustancialmente a las labores agrrcolas; e) Enviar a sus mujeres o
 
hijos en ocasiones a la casa-hacienda para encargarse de ]a preparaci6n de
 
los alimentos de los hombres que trabajaban; y f) Habitar en ]a "Cabaa"l
 
que les asignaba el arrendatario,
 

Los derechos que asistraA a los colonos pueden sintetizarse en los
 
siguientes: a) Utilizaci6n de 
los pastos de la hacienda para las "huacchas"
 
o ganados de su propiedad; b) Uso de las tierras de !a hacienda para prac
ticar cultivos para su subsistencia; estas tierras estaban limitadas a los
 
"suyos" que exist[an en las partes menos favorables; c) Derecho a los
 
"avros" bimestrales en alimentos, aproximadamente dos arrobas de uno u
 
otro producto (papa, cebada o quinua); d) Derecho a la coca y merienda
 
mientras trabajaban para el patr6n cuando iban a las otras propiedades
 
del mismo, se les proporcionaba el almuerzo, merienda y cena, m6s la 
consa
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bida porci6n de coca y algunas veces un poco de alcohol; e) Derecho al
 

"avro" anual en dinero, recibiendo cada jefe de familia de 80 a 100 soles;
 

f) Obsequio de algunos vellones de lana de inferior calidad durante la
 

trasquila; g) Preferencia para recibir ganado del patr6n en aparcerra, en
 

el lapso de dos a tres anos; y h) Obtenci6n de permisos con el fin de tra

bajar sus propias parcelas o ir a vender su ganado a TARACO o JULIACA.
 

Desde Agosto de 1960, los derechos y obligaciones han variado: tie

nen libres dos dtas a la semana, el s~bado para dedicarse a sus propios
 

quehaceres y el domrngo para "descansar e ir a misa", siguiendo el pre

cepto brblico y dada la administraci6n directa de los Maryknoll, obli

gaci6n de concurrir a los trabajos que se real izan en )a hacienda COCHELA,
 

propiedad de la iglesia, contin6an cuidando el ganado de propiedad de la
 

hacienda y habitando la vivienda que les seiala el mayordomo; y finalmen

te, han sido abolidos los servicios de "'semanero", "rodeante" y Ia obli

gaci6n de enviar a sus mujeres o hijos a la casa-hacienda. Del mismo modo
 

que sus obliqaciones son menores, sus derechos han sido recortados: s6lo
 

ocasionalmente les brindan la merienda le hacienda no efect6a sino peque-


Ros cultivos que no alcanzan a cubrir las necesidades diarias de los colo

nos; los "avfos" en alimentos y dinero ya no les son brindados, por la
 

misma raz6n que en el caso anterior; ha desaparecido la aoarcerra en el
 

ganado, en cambio se ha establecido la aparceria en los cultivos, a causa
 

de que la hacienda carece de semillas.
 

Esta nueva realidad ha originado cierto descontento en los colonos
 

que consideran que la situaci6n anterior era mejor, m6s expectante, mien

tras que ahora ya no gozan de los antiguos derechos; pero a] mismo tiempo
 

reconocen que trabajan menos y tienen menores o;'ligaciones. Tal vez esta
 

situaci6n de la escasez de alimentos para eb1os o la falta de poder del
 

mayordomo los I1eva a trabajar a desgano, an cuando la Parroquia de TARA-


CO proporciona de 100 a 200 soles semanales para la compra de alimentos pa

ra la merienda, pero dicho dinero es insuficiente si tenemos en cuenta que
 

los indfgenas de estas latitudes est6n acostumbrados a ingerir grandes can

tidades de alimentos. No. 115, pp. 103, 104.
 

Igual que la hacienda de CHUJUNI, las relaciones de producci6n han
 

estado normadas por la costumbre. En general, en el lapso que Jos6 Villena
 

estuvo al frente de la hacienda, las obligaciones de los colonos eran las
 

siguientes: a) Los jefes de las 4 familias de colonos tenfan que trabajar
 

con sus propias herramientas todos los dras de la semana en beneficio de
 

aqu6l, excepto los domingos en que quedaban libres para dedicarse a sus
 

propios quehaceres; b) Los mismos, tenfan que cuidar del ganado que asig

naba el patr6n respondiendo de su parici6n y muerte; c) Concurrir a las
 

otras propiedades del arrendatario en la cercana PUSI; y d) Habitar en la
 

cabaa que les sealaba aqu6l, a6n cuando aqui, a diferencia de la hacien

da anterior, tenian una vivienda fija.
 

Los derechos de los que gozaban los colonos eran los siguientes: a)
 

Utilizaci6n de los pastos de ba hacienda para sus "huacchas" y d, los te

rrenos que les asignaba aqu6l para cultivarlos en su beneficio; b) Merienda,
 

coca y 80 centavos diarios (en el 61timo aio) en los dfas que trabajaban
 

para la hacienda; y c) "Avros" en alimentos dos veces a] a~o en febrero y
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en agosto.
 
En cuanto a los derechos y obligaciones en el presente, son los
 

mismos que se seIalan para ]a hacienda CHUJUNI, teniendo en cuenta que
 
ahora los dos jefes de familia est6n obligados a ir a trabajar a aqu6lla
 
e inclusive a trasladarse a ella, lo mismo que los de all venir a tra
bajar para 6sta. No. 115, p.119.
 

Los latifuidios son neguciaciones ganaderas. El sistema de trabajo
 
generalizado para los conductores es el del "colonato", llamado tambien
 
"feudatario" o del obrero-pastor, por el cual el pastor o "colono" ocupa
 
un 6rea determinada de la hacienda, la cual fluct6a entre el 20 por cien
to cuando el fundo est6 som'-tido a una explotaci6n m6s o menos mecaniza
da; 50 por ciento, cuando est6 poco trabajado; y hasta el 70 por ciento,
 
cuando se encuentra semi abandonado. El usufructo de la tierra consiste
 
en una parcela agrrcola y en pastos naturales donde se crfa el ganado del
 
colono, el cual varfa de 40 a 400 cabezas de ovinos. Veinte mil familias
 
trabajan en el ALTIPLANO PUNEPO como pastores. No. 34, p. 30.
 

Es el trabajo realizado por los indrgenas que no son propietarios
 
de las tierras. El propietario cede al colono el usufructo de la tierra
 
con la condici6n de que le entregue parte de las cosechas. El colono debe,
 
adem~s, pastar el gando del dueio (pastoraje), ser guardian de sus cultivos
 
y trabajar en sus chacras y en el pueblo cuando el due~o lo demande.
 
No. 71, p. 19.
 

En el valle interandino, el propietario entrega al trabajador o
 
colono un pedazo do ]a tierra, a cambio de la prestaci6n de determinadas
 
faenas o trabajos en su provecho. Es decir, el propietario que tiene
 
extensas tierras, para procurarse de una mano de chra a costo rnfimo,
 
fija al trabajador en su hacienda mediante la entrega de un pedazo de
 
terreno de pobre calidad del cual el trabajador va a extraer el susten
to propio y de su familia. No. 44, p. 21.
 

El propietario da amplia libertad al colono para la siembra y la
 
crianza del ganado. Las obligaciones y beneficios son las mismas que el
 
caso anterior.
 

El pago se hace a los colonos de acuerdo con los dras que trabajen.
 
Muchas veces este pago no se hace en dinero, sino en especies, pues los
 
colonos lo prefieren asr.
 

En forma general, las obligaciones del colono son las de pastar el
 
ganado del due~o, ser guardianes de los cultivos, trabajar en la chacra y
 
ocasionalmente ejecutar trabajos para el dueno en el pueblo.
 

Son frecuentes los abusos, sobre todo cuando se pierde el ganado,
 
debiendo reponerlo. Cuando muere el ganado deben entregar al patr6n el
 
mosco (cuero y charqui) del animal muerto.
 

...dueos, en toda su extensi6r sino que 6sta la reparten entre
 
colonos o chacareros que, probablemente han sido sus primitivos dueRos y
 
quienes abonan anualmente la merced conductiva en dinero, productos y tra
bajo, en la compostura de los cercados y cultivos del patr6n. Este por lo
 
general vive del producto de estas ventas.
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Se observa que las tierras altas son susceptibles de irrigarse y que
 
los reba~os son degenerados. No. 19, p. 10..
 

*..generalizada en los departamentos de la SIERRA y marcadamente acen
tuada en algunos de ellos, es ]a condici6n subhumana del colono, en la que el
 
indio nace, vive, trabaja y muere. No. 34, p. 61.
 

En el caso de las pequeas haciendas que se encontraron en el distrito
 
de CAPACHICA existen dos clases de trabajadores, los colonos que pagan el 
uso
 
de sus pequenas parcelas con cierto n6mero de dias de trabajo al 
ano, aunque
 
con un salario de 3 soles, y los trabajadores ocasionales con un salario de
 
5 soles diarios. No. 97, p. 4.
 

-ipos de colonosj De acuerdo al tiempo de permanencia en el valle,
 
a] grado de aculturaci6n, a la procedencia y a ]a ocupaci6n de los coloni
zadores, podemos establecer cuatro grupos bien marcados: a) colonos con 
una
 
larga estancia en el valle, poco aculturados, generalmente guechuas, dedica
dos casi exclusivamente a la agricultura, establecidos con toda 
su familia
 
y con una escasa movilidad al altiplano; b) colonos con una menor permanen
cia, bastante aculturados, de procedencia quechua en su mayorra, radicados
 
con parte o toda su familia y con una movilidad intensa, por motivos de ne
gocios; c) colonos con una corta permanencia, bastante aculturados, en su
 
mayora de procedencia aymara, dedicados a actividades de peonaje agrrcola,
 
viven solos o en companra de parientes, con un alto grado de movilidad hacia
 
el altiplano. No. 82, p. 273.
 

.Todo esto no quiere decir que el colono ha mejorado en mucho su
 
forma de vivir, a'n cuando tiene dinero y una casa con techo de calaminas,
 
sigue viviendo en las mismas condiciones que cuando era un pobre huaccha,
 
sin tierras, sin dinero y con una casa pobre, se alimenta igual que antes,
 
pero viste mejor y tiene m6s prestigio por su poder econ6rnico, al mismo
 
tiempo se preocupa m~s por enviar a sus hijos a la escuela, sobre todo el
 
aymara; en general, existe la tendencia a educar a sus hijos a causa de que
 
siente su ignorancia en carne propia, ahora que el dinero ccrre por sus ma
nos por miles como resultado del buen precio del caf6, habiendo variado su
 
situaci6n anterior en 
]a que apenas contaba con unos centavos... No. 82,
 
P. 135.
 

El indio de las haciendas, ya sean 6stas de cultivo o de ganaderra,
 
propiedades del mestizo o del blanco, es considerado como un semoviente al
 
igual que los siervos medievales, arraigado a ]a tierra como los Arboles o
 
integrando el patrimonio de la misma como los animales. El "colono" no 
re.
cibe retribuci6n por sus servicios en raz6n de que la tradicional organiza
ci6n, trasmitida de padres a hijos, perdura para 61 con incambiable meca
nismo. No. 34, p. 61.
 

Los colonos chacareros, dicen, vivran en el mejor de los mundos.
 
Dedic~banse personalmente a trabajar sus parcelas, sembr6ndolas de yuca,
 
p]ftanc amotes de tierra', zapallos, sandras, melones, marz, cebollas,
 
y dem6s t.alizas con que aseguraban su alimentaci6n durante todo el aio
 
y, los sobrantes) cuando vivran cerca de los poblados, los vendran en las
 
plazas p6blicas de estos centro urbanos. No. 19, p. 20.
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Los colonos de los indrgenas, es decir los colonos indrgenas de otros
 
indrgenas, han encontrado en este sistema cierta seguridad econ6mica y social;
 
los camiris o ricos que tienen regulares extensiones de tierras han tomado ba
jo su ampare a aqu6llos que han perdido las suyas por alguna circunstancia,
 
como 
los juicios por terrenos, muerte de algn pariente, realizac16n de fies
tas o porque siendo sus parcelas muy pequeas no alcanzan a cubrir sus 
nece
sidades. En estas relaciones es el camiri quien proporciona las tierras y
 
pastos que cree convenientes para las necesidades del ganado del colono, que
 
se reduce a unos pocos ovinos y yno que otro vacuno, a cambio de ello el colo
no debe pastar su ganado y ayudarle en las labores cuando lo neceste; ademds
 
aqu6l le proporciona coca y merienda durante las labores agrrcolas y le da
 
alimentos cuando el colono se dedica exclusivamente al pastorco. Estos colonos
 
est~n formados en su mayor parte por parientes consangurneos o espirituales del
 
patr6n indrgena; viven en 
una constante estrechez de tierras, pues aqu61 no les
 
da mucho porque 61 tampoco tiene en grande, pero no est6n sometidos a la fd
rula del tipo de las haciendas. No. 82, p. 22.
 

El trabajo de 'colono-pe6n', cuando el propietario de un terreno le
 
entrega al trabajador una secci6n de su chacra para que en ella siembre y
 
crre sus animales, teniendo las mismas facilidades que los dueRos en la pro
visi6n de agua y combustible, comprometi6ndose el en en entregarle parte
 
del producto cosechado, tal como se estableci6 en el respectivo contrato
 
oral. No. 37, p. 96.
 

Los colonos tienen las siguientes obligaciones: a) Prestaci6n de de
terminado n6mero de d'as de trabajo en la hacienda, para trabajos de gana
derra, agricultura, arreglo de canchones, trasquila, matanza anual, hilado,
 
tejido, albaRilerra, llevando sus propias herramientas; b) Prestaci6n de
 
servicios personales, en calidad de "pongos", es decir trabajos dom6sticos;
 
c) Prestaci6n de ambos servicios en las otras propiedades del arrendatario;
 
d) Prestaci6n de servicios en papeles directivos de 
)a hacienda, como ma
yordomos, como sotas, ayudantes inmediatos del mayordomo, como rodeantes,
 
o sea encargados de cuidar los pastizales y sembrros; e) Servicio de mule
ros, cuidado de las ac6milas de la hacienda; f) Cuidado del ganado que les
 
entregaba el patr6n., respondiendo por la parici6n y muerte; g) Prestaci6n
 
de servicios de las mujeres de la familia del colono, en las labores de la
 
cocina, y en hilado y tejido.
 

Los derechos de los colonos son: a) Utilizaci6n de pastizales para
 
el pastoreo de los animales de su propiedad; b) Uso de terrenos para la
 
siembra de papa "luqui" (amarga) y cebada; c) Derecho a la merienda y co
ca en los dtas de trabajo para ]a hacienda; d) Derecho a obtener permiso
 
para viajar a los valles bolivianos.
 

Desde enero de 1960 estas relaciones variaron, la hacienda les
 
exige menos, pero tambi6n tienen menos derechos. Esta situaci6n cambi6
 
a rafz de que ]a hacienda ha pasado a la administraci6n directa de ]a
 
iglesia. No. 115, p. 154.
 

En la regi6n de la SIERRA, es el campesino que, por acuerdo escrito
 
o verbal, recibe de un terrateniente una parcela de tierra a cambio de la
 
prestaci6n de trabajo o servicios en favor de 6ste; y a veces del 
pago adi
cional de una merced conductiva en especie y menos frecuentemente en dinero
 



C - 26
 

Tambi n se califica de colonos a los miembros de 
]as colonias de agricul
tores establecidos en tierras recientemente ganadas al cultivo, especial
mente en la regi6n de la selva. No. 41, p. xi.
 

En condiciones infrahumanas viven los 'colonos' de las haciendas
 
Pocosoni, San Jos6, Huacioto y Uni6n 
(provincia de AZANGAROY departamento

de PUNO), propiedad de la Sur.
Sociedad Ganadera del Son obligados a tra
bajar todo el ano en 
forma gratuita. Cada familia tiene la obligaci6n de
 
cuidar y hacer pastar mil cabezas de ovinos, propiedad de ]a negociaci6n.
 
La p6rdida de un animal se castir-a doblemente: con flagelaci6n y pagando

el doble de su valor. Deben tambi6n pagar al latifundio, con su trabajo
 
personal, el pasto que consume el los
ganado de campesinos. Y las deudas,
 
que van creciendo, se arrastran de generaci6n en generaci6n. Se impone
 
tambi6n el 'pongaje', o sea el trabajo gratuito, por turno, en los ser
vicios dom6sticos do la casa del patr6n. No. 34, p. 31.
 

Otro de los factores directos del 
descontento y como consecuencia
 
originario de los conflictos es ]a multiplicidad de servicios que el colo
no presta al hacendado. Estos son: diez a doce semanas de trabajo a] 
ano
 
para pagar la merced conductiva de las tierras que poseen, este sistema
 
de servicios tambi6n se confunde con el 
liamado 'trabajo de compensaci6n';
 
los 'mandos' con el que e 
colono cumple ciertas comisiones en cuya mi
si6 n es rcsponsable de su sostenimiento personal y no se mide el tiempo,
 
puede durar varios dias;'minqas', que consiste en trabajos en com6n, ya
 
para l3vantar una vivienda, abrir pozos o talar montes para el hacendado;
 
'carinos', por los quo cada colono debe ofrecer al 
patr6n gratuitamente
 
su trabajo durante determinados dfas, mensuales, semestrales o anuales;
 
esta obligaci6n seg6n ]a costumbre es en 
senal de gratitud al senor ha
cendado por la 'hospitalidad' que le dominios al
brinda en sus colono;
 
'rodeosqenerales', se efect6an cada determinado tiempo del 
ano para el
 
recuento del ganado, esta forma de prestaci6n de servicios es gratuita
 
y 'obligatoria, so pena de responsabilidad'; servicios llamados: 'los
 

es original en algunas haciendas, por los que el colono se obli
ga a trabajar para el propietario en los quince del mes determinado por
 
el hacendado durante el aRo, en esta obligaci6n los colonos deben efec
tuar trabajos que e patr6n indica, 
no tom6ndose en consideraci6n la cla
se de trabajo, esfuerzos que demanda ni peligros que confronta; 'trabajos
 
de cercado', en esta labor 
los colonos trabajan en com6n o divididos en
 
grupos, consiste en reparar los cercados de dominio de ]a Hacienda y cer
cados de parcelns que usufruct6en los propios duenos de terrenos pasti
zales para sus ganados o de cultivo. No. 19, p. 97.
 

El colonato es un sistema por ei cual los individuos que tienen
 
'grandes' extensiones de tierra toman bajo su 
amparo a grupos de perso
nas o familias que no 
las poseen; este sistema no es exciusivo de los
 
mestizos, sino que tambi6n alcanza a algunas familias indrgenas. Las
 
relaciones de producci6n entre el propietario y sus colonos no son unifor
mes, sino que varran de acuerdo a la voluntad del propietario, pudi6ndose
 
presentar las formas siguiente:
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a) El propietario se~ala a sus 
colonos 
las parcelas quo pueden cultivar,
asf como los 
pastos que pueden ut;Iizar para su 
ganado, a condici6n de que
tiabajen, con sus propias herramientas o con las herramientas proporciona
das por aqudl. los dlas se~alados. 
 Por lo general, el dueno proporciona

(durante la cosecha), a cada uno de 
sus colonos, un 
poco de productos.

Esta forma es ]a rns frecuente, tanto 
en most izos como on indlqenas;
b) El propietario deja en libertad al colono para quO 
utilice todas las
 
tierras que pueda cultivar y, tanbi6n permite quO el 
ganado do aqu61 pace en 
todos los campos existentes; las obligaciones del colono son idon
ticas al caso anterior; durante ]a cosocha 
rocibe del propietario parte
de los productos agrTcolas; 
y, c) Es una variant" de las 
dos anteriores,
 
en la que el propietario paga a sus 
colonos una suLla determinada do di
nero por los dras que trabajan, suma 
que varla do 1 a 3 ';oles Para los
 varones y de 50 centavos a 1.50 soles para las nujere, ; en 
 u1LIchos casos,
el colono no quiere recibir ese dinero por 
lo clue el po-npietario so 
ve
 
obligado a pagarle en especies, con 
Jo quo sale gc,ando of colono. 

Fuera de las obligacionos anotadas, el colono debe pastar el ganado

del patr6n 
 y ser/ir de guardian do los cultivos, y en casos on clue lo
 
necesite, acudir al 
pueblo a realizar algunos trabajos o concurrir a otras chacras en 
las que se niecesite SLI Concurso; 
Fuera de las 6pocas de
sembrro y cosecha el colono, on cierta forma, cqueda 
libre para dedicarse
al trabajo quo 
le plazca, a6n cuando siempre dehe es tar al 
cuidado del

ganado y de 
los cultivos que le encomionda el p)atr6n. Cuando est6 al

cuidado del ganado, sufre a voces 
algUnos abusos; a1 dosaparecer alguna

cabeza de ganado est) obligado a reponerla 
con otra do so propiedad; pero,

en el caso de quo el 
ganado caiga por muerte natural, debe prestar 
a su
patr6n el'mosgo' (cuero y chalona) para ovitar la 
reposici6n indicada. 
 A
 
pesar de que los coloios viven on una 
situaci6n de seri-servidumbre, parece que gozan de un nivel do 
vida suporior al do los indiqenas libres,

lo cual se explica por el 
hecho de que pueden disponer de n6, tiorras laborables y de mis pastos quo 
los segundos, 
por lo qJUe Ostos ltimos es
t~n m.s dispuestos a emigrar con el 
objeto do buscar mejor vida. 
 Tam
bi6n entre las obligaciones del patr6n, est6 
]a de proporcionar a sus
colonos coca y merienda (comida del modiodfa) cuando trabajan en 
]a ha
cienda.
 

En cuanto a los indFgenas colonos de 
otros indrqenas, parece que

est6n en una situaci6n de vida 
inferio, a los indtqenas colonos do los
mestizos, lo cual se explica por el hecho de quo 
aqu6llos tienen menores

extensiones de tierras que 6stos; 
sin embargo, parece quo dichos colonos
 
tambi6n gozan de 
un nivel de vida superior a los indgenas libres 
o por
lo menos, su estado les proporciona cierta seguridad econ6mica. No. 88,
 
p. 182.
 

l'EI colonat6l Trabajo realizado por individuos o por grupos familiares., que no son propietarios que pueden utilizar en 
determnnados dras,

con sus 
propias herramientas o con aqu6llas proporcionadas por el 
dueno.
 

Este tipo de trabajo que es com6n entre 
los indrgenas y los mestizos, determina que en 
la cosecha el due~o de 
la tierra le proporciona al

al colono una 
cantidad determinada de ella. 
 No. 79, p. 18.
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...En las haciendas el colonato existe como una forma que te6rica
mente sirve para dar vida a los indfgenas desamparados, es decir a aqu~llos
 
que no tienen tierras para su supervivencia, d6ndose ]as formas siguientes:
 
a) El hacendado proporciona tierras a] colono y en pago de ese usufructo
 
trabaja para aqu6l con sus propias herramientas en unos casos y en otros se
 
las proporciona el hacendado; adem6s 6ste en algunos casos le da algdn dine
ro por los das quc trabaja, y en todos le proporciona la coca y la 'merienda'
 
o comida del medio dia; b) El hacendado proporciona no s6lo tierras sino 
tambi6n pastos, sobre todo en las haciendas ganaderas, el colono tiene sus 
respectivas 'huacchas' o ganado de su propiedad, pudiendo tener todo el gana
do quo puede e igualmente sembrar toda clase de vegetales y en las cantida
dus que desee; en este caso, el colono trabaja en los dras que se lo ordena 
el patr6n, recibiendo algunas veces alg6n dinero, m6s la coca y la merienda 
en los d[as de laboreo agr[cola; en el caso de que el colono se dedica ex
clusivanent:e al pastorco recibe alimentos para todo el ano; c) En las ha
ciendas en proceso de capitalizaci6n como Huasacona y Churura, en ]a pro
vincia de AZANGARO, y MILPA, el patr6n est6 limitando el n6mero de huacchas 
que debe tener cada colono y le paga un salario que varia entre 150 a 400 
soles mensuales seg6n la cantidad de ganado qL' posee el colono; en estas 
haciendas como en algunas otras, los hacendados est6n presionando a sus co
lonos para quc abandonen la hacienda por las inconvenikncias de tener muchos 
colonos, limitando su n~ifero a los que realmente necesitan para el cuidado 
de sus ganados; en dstas, adem6s, les proporcionan tierras, no asr el ali

mento anual que se acostumbra en ]as otras. En todos estos latifundios los
 
colonos no pueden disponer, como en el pasado, libremente de las tierras o
 
pastos que necesitan sino que a cada familia de colonos les seRalan las par
tes quc deben cultivar, los pastos que deben utilizar y la cantidad de gana
do que pueden tener. Sc ha dicho y es cierto que los indrgenas que viven 
como colonos de las haciendas est6n en mejores condiciones econ6micas, ello 
en raz6n de que en las comunidades libres ]a tierra est6 tan pulverizada y 
dispersa que no alcanza a producir lo suficiente como para satisfacer las 
necesidades de la familia, en tanto que en las haciendas disponen de tierras 
y pastos suficientes; pero socialmente no est6n en mejores condiciones, el 
colono no puede abandonar ]a hacienda y si lo hace pierde parte de sus ani
males y enseres, un intento de mantener al colono bajo ]a misma, a'n cuando 
esto no ocurre en ]as haciendas en proceso de capitalizaci6n. 

El colonato entre los mestizos de los poblados presenta formas m~s o
 
menos similares al de las haciendas, pero en este caso los mestizos general
mente est6n unidos por lazos de parentesco espiritual con sus colonos, ]as
 
relaciones son m6s paternalistas. El ganado est6 bajo el cuidado del colo
no, que se responsabiliza de su p6rdida y aumento, en muchos casos da lugar
 
a una serie de abusos, como la reposici6n del garedo con los mejores que po
see el colono-pastor y la presentaci6n del mosgo (cuero y chalona) en caso
 
de muerte de los animales; en este aspect6, el mestizo labra toda una con
ducta estereotipada respecto a sus colonos, dice que 6stos son ladrones, que
 
se apoderan de las crras y escogen las mejores, a6n cuando ello no es cierto
 
ya que aqu6llos se responsabilizan de ]a parici6n y supervivencia de las mis
mas. En algunos casos, los colonos se conducen a modo de herbajeros, es
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decir quo deben entregar parit del ganado quo tinen (npogo do 1o. Past i
zales que usan en las condiciones quo etab l reelo.,-,,Iat i oi,,. No. 82. pp.
 
20-21.
 

El colonato quv em lea a individuos (idiqcra},, qut, no v ,4 ,,o), n ti, 
Trabajan en los terrenos do las haciendah por dot d, v,uudndo lon npc". tn, 
per al smo tiempo usuf-ruc tuan do un peda..o do t i n . e l alno dI'qr, 
scan cholos de los nmedianos propietar io, y auin do, lto, ',lui'O., poti ipl
 
proporcionalmente do Ia, co ,chas, perw dWhen irab: i l,a I i,ria del dMA )
 
(en forma temporal ). No. /6. p. 19. 

ESta formna de trbajo indi recto do a Ii rr,,. no r r ,a nro 1 i
zada en la SIERRA (rl Peru, Y SupWOli' Conl 4t(041. rr Ia t,' il vrn. P ,o44 , 
Barr'nochl a ci ta a P co do Lecn iqe A I-1'. it burr, jr 'itlli, 1

tun', cp c lo :
 

SOuaCloay o lt lii ,I r
a) Lon' po n te. 4 's 1 4, ,~-fh I .43,,i. l , 

o1)b I o ac: i one(- v e 5v c: Ia p4( Ct r i o t~ i avi a 4. H1
4) ra o I a a I t 41 I4 

nnLI' (l l)L or", 1r r. 414 W ora41,j lU 1(-Oni (1,4 'l',n i 4 14 :,,,,a Ila( l ,'' 4i d ,Il irrfli 
I) Los Yan\... ajjrjJ.,/ I, t 4 t H ,. Ia ,(it r 1 , 4ic.Iict,,,i In'r.r l .
 

io 4(. st<a-ari (J,+d4 ,if I4,'d5 ,44 i 4/ 'II 4l ihl ll
. ' , 44 (4 i i , 444,4S ll . '44l r f, , 1 s::i

o dp lQ O rilpt d I iprr %'- c ,!ll y w," .,,, ca.ri ni iI dl" S ( -44 iiw.i Hll) 

CO " r-, e'.;d Ci nco _IoLo<,..
 
4, 4 "4 I 


iauq) famii do 


) Lon P , Mi l1 , qtO.'n.rnui I , , , . '/' iMi ( .4Vj. 
Yd plrnT4 y 1ri r e'A onos r't0,vi:adlo'. wi, !i, Hlr.rvi, i '., r 

log ' q( <n itl O ;, i im' rw enr; n ri e (enl pr ( ( r1 rIi Ii.att , !ri 4 4 4 4 il . 
la co4 f-e('C ion 414 tii r,'rrchni., ,al inlel to.', y' vV,".1 t,ihul 44. , I1 I.!4. ., 1I), 

Y, cOI:o '4 b) _ (Qt o.)o .(4f,4 h arnl,n.i, '. Ii' ridel Io \'viij . 4I4
dal idads dul coloni iL; crn '.iitud do lasIan CL .( ', (ta .aniL I, 414-hirit 

bajar, obligatoria y gratui taran to, dotermincdio IcrirOl-() Q(in' dt an arn Ii h. 

c enda, drrante e I ano, "CIlil)l,-id , i C,,, 4c4i4, o4cult ivainde lo b do.41i4 ( aa o h, 44

mendando corcos; asiStiendoia Ion rodeoOn, (-4n c 1 ,,O It i In(i(I(, i', Ir",_t4 

do las faenas 1
on cili os a recojk. dp r( rc.,i , :4 lo, qw" caldi 4 4 se
 
transforma 
en tarea, cuya extens i6n y , lidd que(,d, MI Lr.I i odel admi
nist-rador; coadyuvando, con 
 fin, con nu. '( .i1r ' , , . K,hor(!1' eq r4 I

das enLil anaderia y oportando y cunwiIl i4r
' ,'4.1 5 ,l'i,.1l(i ltaclt rio de
 
abonar, por licencia do cada chiha 0 f;; h pt, . tUna,.,llinu 
 ',,.l COWe
 
las yucas, camotes y pIltaio C! E trOn I4n r0(1 i,Pala (il4',(qLle el oJ,i 14.l ! ! 

carnlarico', en cuyas bestin , 1 fl4.r 4 o 1 i(ill ((U44 portrl: , i iu aid, ca
sa de aquel, en cumplimie0nto do las 'Wanda%_,'. No. 
 9, ,. 25,. 

Es una prictica generalizada en l valle. LPIIJPQ 
 Hay larnili:,,
 
que participan en 61 por mas de 50 aus, Bajo 
,sto ,itea,(P propietv
rio entrega al colono tierras con el respectivo derocho do aguas, per 
tiom
po indofinido o a plazo determinado, a cambio de percilir a 'cuarla' o la 
'quinta' parte de la produccion bruta que estA controlada por la hacienda.
 
La mayor parte de los colonos del Valle son pequeoo' capitalistas locales,
 
son medianos y pequenos propietarios. r sea quo poseen parcelat, privadas;
 
as' tenemos que uno do :os colonos que posee 24 hect. de lierras on una
 
hacienda tambi6n cuenta 
con 4 6.29 hect. do !'11 rop odie.ad. No. 19, p. 13.
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Como el 	pasado, no todos los colonos tienen a su cargo ganado de
 

Ia hacienda, sino 6nicafiente 15 familias, que el pr6ximo aRo ser~n 

remplazadas por otro5 colonos, tambien durante un aio. Los colonos 

continuamente deben dar cuenta de la parici6n del ganado para su 
selecci6n, y do las muertes para ser borrados de los registros; el
 

gariado muerto sirve para la alimentaci6n del administrador, para 
hacer chalona y algunas veces para la alimentaci6n del mayordomo
 

y de los rodeantes'; las lanas son vendidas en JULIACA desde que ]a 

Prelatura (c!hi hecho cargo dc la hacienda, quo tambi6n ha venido 
vendiendo el ganado viejo o Io ha carneado para hacer chalona, que 

vende directarnente en la hacienda a los compradores que acuden a 
ella; al parecer, el producto de estas ventas so ha destinado a ]a 

refacci6n de la iglesia do TARACO, pago del mayordomo y compra de 
medicamentos para la cura de los animales de la hacienda. En todas
 

estas gestiones el administrador es fiscalizado directamente por ]a
 

Prelatura. No. 115. P. 136.
 

colonia
 
Ver ranchos; pueblo; reducci6n; villa.
 

coloniaje
 
Ver colonato.
 

colono: origen
 
Ver Huaccha, No. 82, p. 16.
 

co 1ono
 
Ver aynoca; administrador; colonato; hacienda; hacienda nuna;
 

mayordomo; pe6n libre.
 

colono chacarero 
Ver colonato; camerico. 

colonos 	do los indgenas
 
Ver colonato.
 

colono pe6n
 
Ver colonato.
 

col lana
 
Obligaciones de los colonos hacia los hacendados. Prestaci6n
 

de determinados servicios gratuitos: collana y cayhuacollana,
 

encargados de dirigir los trabajos agrfcolas; cada uno de 6stos 

al mando de un grupo de colonos debfa concluir ciertas tareas 

asignadas por el patr6n o su representante (el mayordomo) en el 

menor tiempo posible, debiendo proporcionar a sus seguidores la 
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merienda correspondiente; arariwa, encargado do velar los cult ivos del 
hacendado e indirectamente los de los demis colonos; contador. encargado 
del cuidado de las monturas, sogas, herramientas y otros enseres que el 
patr6n entregaba a los colonos on los dias de trabajo; manddn, encargado 
de vigi lar los trabajos quo real izaban los colonos en bien del patr6n; 
mulero, encargado de las ac6milas de la hacienda; ponos. colonos que 
iban a vivir a 1a casa-hacienda a fin do ayudar en la cocina, hacer lena, 
cuidar los cerdos, etc.; ponqui1lo, hijos do los colonos. quo por o 
general servian a los mayordomos en calidad de dom6sticos; y mitano, 
servicio que prestaban las mujeres en forma rotativa en la casa-hacienda: 
en limpieza, lavado do ropa. etc. Estos servicios no tenfan romuneraci6n 
especial, 6nicamente les proporcionaban la coca y la merienda, y, algunas 
veces, un poco de alcohol o chicha; eran servicios rotativos que debran 
cumplir los colonos, fuera de sus dras de condici6n (obligaciones de 

trabajo anual). 

Prestaci6n de ciertos trabajos extraordinarios, como el do la tutapa 
(labores matinales), por ejemplo para la siega del rnaiz o cebada; lo mismo 

que los trabajos nocturnos o con Iluvia para terminar algunas labores. 

No. 86, 	pp. 40-41.
 

collasiri. Ver callahuaya.
 

collca (collca tapaj). Ver alimentos.
 

colliri 	(yatir)
 

Las brujerras no afectan las chacras.
 

En algunos casos, entre los aymaras, recurren al brujo o curandero
 
(colliri, yatiri, ay.) y le consultan acerca del porvenir de sus cultivos.
 

Asj, por ejemplo, un campesino, lider de ]a estancia de Chiara-amaya en 
la Pampa de ILAVE, al ser requerido por los ingenieros del SCIPA para que 
utilizaran en su localidad desinfectantes con el fin de combatir una 

gusanera, primero consult6 con un 'colliri' famoso de la zona, el cual 
tom6 algunos gusanos y les 'pregunt6' sobre que harran en el futuro, 
ellos 'respondieron' que al ardo siguiente se irran a otra estancia, por 
lo que los campesinos desistieron de utilizar desinfectantes. No. 4L, p. 65. 

col li-urasa
 

Las labores de Ia agricultura: ...Colli-urasa (colli, roturar, ay.)
 
epoca de roturaci6n de la tierra, en agosto, a pesar de que a veces roturan
 

en abril. No. 46, p. 1.
 

collmis. Ver alimentos.
 

Collo
 

...Los del pueblo compensan a los porteros d~ndoles un surco de su
 
campo de papas o un collo de cebada (el collo es una medida de capacidad,
 

caja de madera, que contiene el peso de 8 libras de cabada). No. 78, p. 55.
 

comadrona. Ver compadrazqo.
 

comba. 	 Ver copana.
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cor ldcas
 
Por lo general hay tres comidas al di'a: el 'almorzo' o almuerzo, de 6
 

a 7 de la maana; el 'cenay' o cena, dc 5 a 7 do la tarde, siendo las dos
 
comida, principale,,; y la 'merenda', a base do fiambres, so toma al medio
 
dia, cuando trabajon en la hacienda o en sus propias parcelas, tambidn es 
Ilamado ',pai li porque C' a conida que I levan al trabajo, muchas vece,, 
e% llevad,, por la irnujer para 0 1 marido que trabaja, en este caso, es re
parlida por (.I, : (ur! enrentr ' ca,. (:, ella 1a que reparte los alimentos. 
El 'lapaui', podeortn', con',id, rar 10 couO una comnida regular del dia. 

Cono comiha irregular tenemos el 'micupaqui' que se toma a cualquier 
hcra, dep)Ui', del trahajo o ,.enci 1lamente cuando se esta en casa real izando 
labor; por lo general , en el 'm1licupaqui ' 'e com,- 'canchu' , quesi lios, 
ocas Sancochada,,, c'nch(a con charqui o con qui 1o, etc. , igual que en 
eI 'aJaqLoi'. No. I10, p. 1I11. 

La-, comida', di,.ria, con.,ervan cierta regularidad. El almuerzo, que 
so toma de 5 a 7 de la manana, consiste en mazamorras, caldos y tostados; 
la merienda del medio dIla, con.iste en fiainbres do tostados y sancochados;
 
y la cena de 6 a 7 de la tarde es una co:nida ligera, de mazamorra, caldos
 
y totado,; en essy, comidas participan todos los micnbros de la familia
 

nuclear y en ls fiestas olomieobros de la familia extensa, los parientes 
espirituale. y los invitados. Para tomar sus alimentos utilizan cacharos 
de barro y cucharas de nadera, a6n cuando en los 6itimos tiempos se est6n 
introduciendo los platot, enlozados y las cucharas de Fierro estanado. 
Durante las fiestas, muchas veces, toman alimentos preparados a base de
 
arroz, fideos, tunta, mote y came en regulares cantidades, la compra de
 
6stos significa casi siempre la disminuci6n de las reservas alimenticias
 
y monetarlas; los mueven a comprarlos el prestigio y Ia costumbre. No. 82, p.42.
 

comisarlo
 

Joven erncargado do buscar toros de lidia para la fiesta de Ila Virgen
 
del Carmen. No. 31, p. 116.
 

Ver alcalde Hap I .y; semanero. 

compad razgo
 
El t6rmino 'compadre .' no solo es usado entre los compadres estrictos
 

sino a veces se denomina asr a los amigos rntimos como senal de aprecio y
 
deferencia.
 

Las principales relaciones de compadrazgo son las siguientes:
 
a) do parto. La 'comadrona o entandida," que es la m!ujer que atiende el na
cimiento del nino es considerada como comadre du los padres. El compadrazqo
 
en este caso solo es nominal, puesto que de 61 no devienen derechos ni debe
res, sino que la comadrona por haber asistido a la madre y al nijo, siente
 
por ellos afecto y estimaci6n especial.
 
b) do bautizo. El oadrino y la madrina se consideran como compadres de los
 
progenitores del nino hautizado. LoF p-drinos se denominan entre ellos como
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1comparieros de pila o do bautizo.' Los ,-adr inos t ienon obl igac lons para 
con los padres y eI hijo, debiendo exist Ir respeto mutuo y ayuda material
 
tr, los casos de nocesi dad. 
 Los compdres y Jos C0rupariorIs se t Idtdn d 
lusted.' Se do of caso do hermanos que antos de -.V conIad, so rata
ban do 'tu', y desputs de r'a IiZada Ia cOeeMoni d Ud. Seun Ia I (, 

turgia catol ica. no e,, necesario quo Ia mad.I.O dVl ninu .,,00 uotrll'o pro
sente en el acto del bauti70, pueS 10 madi na o,, la qu tar, o 1Ileva 
al futuro oh iado. El compadra.go casi s ieonipro rodundh on1 lhVie iCio do 
los compadre s y compane ros de pi la. En Iro 'o,,indigen,,, ;obre todo,
 
sirve de pretexto para consequir ayuda on las labote,, aqricol 
,. 

En el ca,_-.c, de fallecer los padres delini io, to,, padvinos t ionen que
prohijarlos, pr'Oocupandose dO ',U v!"tido, a illentac ion y Oducaci6n, 

Cuando los ahi jado,. ,on adole,,cente,, o adulto , los padrinos los
 
aconsejan on los momentwl 
 on que lo creen necesario.
 

Del padrinaz o a,lquirido 
 pot medio del boutizo a deprenden las si
guiente- locuciones: "Quion t iene p..drino se baut iza, " y "Quien t iene
 
padrino t iene vara".
 

Aluden en 
esta forma a )a ventaja do tener podrino, y a la ayuda que
 
puede percibir el ahijado de parte de 
'-us padrinos,
c) de agua de socorro. Cuando no hay sacer'dote y el nino se encuentra en 
peligro de muerte. e- bcutizado por cualquier per.ona, sea varon o mujer, 
sean parientes o no; y atin por SU. padre!. La criatura on este caso es
 
lievada por cualquier persona. Para cl 
efecto toman aqua corriente a la
 
que agregan sal., pudiendo utilizar saliva en 
caso do no haberla. flacen
 
una cruz sobre 
la cabeza del niro, pronunciando las siguientes polabras:
 
'Yo te bautizo con el nombre de ......
 En el nombre del Padre, de Hijo
 
y del Espfritu Santo. Am6n' 
 En el caso de quo el recien nacido logre
 
vivir, debe ser 
bautizado por el sacerdote. 
 En el caso de que el padrino
 
no sea ninguno de los padres, el padrino de Aqua de 
Socoiro es la perso
na que bautizo al ni~o.
 

A las personas no bautizadas la laman 'chunchos" (selvticos,
 
'Inoros", "j udios'') .
 
d) de corte de pelo. Presiden Ia fiesta de Corte de 
polo los padrinos de
 
de bautizo, y cuando 6stos 
no se hallan presentes, so designan entre 
los
 
familiares de eilos 
o de los padres del nio. Los padrinos son los que co
rren con el 
gasto de la fiesta. Esta ceremonia se hace con el 
objeto de
 
arbitrarse fondos ("centavos") en beneficio de 
Ia criatura, pues viene 
a
 
ser el 
capital inicial que guardar~n los padres hasta que el hijo 
sea ma
yor de edad, ertreg~ndoselo conjuntamente con 
los intereses devengados.
 
En el momento del 
corte de pelo y de erogaciones, se confecciona 
una lis
ta en ]a que se anota el nombre de los erogantes y las sumas 
recibidas.
 

Hace veinte aios a la criatura se le 
regalaba uno o dos celemines de
 
tierra de cult ivo, si
o n6 reses, esto era en el 
caso de que los padri
nos fueran adinerados. Actualmente les obsequian carneros 
u objetos do
 
valor.
 

Los padrinos del 
ninio se tratan de compadres entre sr, e igualmente
 
con 
los padres del .ahiiado, teniendo las mima obligaciones que los p
 

http:compadra.go
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drinos de bautizo.
 

e) de Confirmaci6n. En este cabo si el ahilado es var6n, el que "carga"
 

tiene que ser var6n, y si ]a ahijada es mujer solo tiene madrina. Son
 

compadres el padrino o la madrina con los padres del ahijado. La confir

macion puede ser de ni~o o de adulto y consadrada por un Obispo.
 

f) de cambio de aros. Casi no se estila en MARCARA. Los padrinos yon
 

elegidor por los novios. Los compadres soi los progenitores de los no

vios que, a -u vez, son lo padrinos de los futuros contrayentes. En
 

otras oportunidades los padrinos pueden ser parientes o amigos de los
 

novios. Los padrinos influencian sobre sus ahijados y lus prestan ayu

da de car~cter moral.
 
g) de Matrimonio. Los padrinos son elegidos por los novios. Son compa

dres los progenitores de los contrayentes con los padrinos. En otras opor

tunidades los padrinos son los padres de los contrayentes. De esta rela

ci6n de parentesco se deriva ayuda moral como econ6mica.
 

h) de Evangelios. Esta ceremonia se denomina Jitaki, realiz6ndose durante
 

las fiestas religiosas. Las criaturas son llevadas ante el altar del tem

plo cuando el sacerdote durante la Misa l~e pasaje del Evangelio, colo

cando la estola sobre ]a cabeza de la criatura, y rezando seguidamente
 

una corta oraci6n. El compadrazqo es id6ntico al de Confirmaci6n.
 

De las ceremonias sealadas anteriormente, son propias de los in

digenas y mestizos las siguientes: el compadrazgo de Parto, de Bautizo,
 

Confirmaci6n, Matrimonio y Evangelios. El compadrazgo de Corte de Pelo
 

es com6n entre los ind[genas y algunas veces entre los Mestizos. Todas
 

las otras ceremonias son propias de los mestizos.
 

Hay otras relaciones, pero propiamente no son de compadrazgo, de
 

manera que de ellas no se deriva ning6n parentesco artificial, sino que
 

son ceremonias formales que sirven para adquirir prestigio social, siendo
 

determinadas por la amistad, no deviniendo de ellas derechos ni deberes.
 

Son las siguientes:
 
a) Pad..rna3z.ag de Casa. 0 Bautizo de Casa, que acostumbran hacer sobre
 

todo los indrgenas y algunos mestizos. Consiste en una ceremonia por
 

medio de la cual se da por terminada la construcci6n de una vivienda,
 

considerando que est6 lista para poderla habitar. Esta ceremonia fu6
 

descrita en el capitulo correspondiente a la Vivienda.
 

b) Padrinazao de Cintas. Se realiza durante los Carnavales. Un amigo
 

de la familia Ileva las 'cintas" (serpentinas) para adornar la cruz que
 

se encuentra en la casa. Los padrinos son un var6n y una mujer, quienes
 

se encargan de organizar la fiesta correspondiente. Esta ceremonia es
 

propia de los ind[genas y mestizos del grupo II.
 

c) Bendici6n de Altares. Los padrinos son un varon y una mujer, por lo
 

regular esposos; son escogidos por una comisi6n nombrada para el efecto
 
por el P~rroco o personas notables. Los objetos a bendecirse son los
 

altares de ]a iglesia, los ornamentos sagrados, vestidos sacerdotales
 

y telas lit6rgicas, bancas y reclinatorios, etc., los cuales son bende

cidos por el P~rroco en forma p6blica. Estas ceremonias son propias de
 
los mestizos del grupo I.
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d) Bendici6n de Tanta Wawa. La Tanta Wawa es la efigie de una criatura
 
confeccionada con masa de bizcocho. Esta ceremonia se realiza en los Car
navales y sirve para establecer amistad perenne. Las munecas son obsequia
das por un supuesto padre o madre al padrino o madrina de la Muneca, los
 
que las bautizan imitando a los sacerdotes. Los niRos realizan esta ce
remonia, y cuando los adultos la organizan, hay una fiesta para agazajar
 
a los amigos. Esta ceremonia es propia de los indfgenas y los mestizos.
 
e) Bendici6n de Objetos. Para el efecto se designa un padrino y una
 
madrina. ya sean esposos, amigos o desconocidos entre ellos, para que
 
apadrinen ]a bendici6n de objetos, utiles o enseres, casi siempre en las
 
escuelas. La comisi6n nombrada por los profesores elige a los padrinos,
 
corriendo ]a bendici6n a cargo del P~rroco. Los objetos a bendecirse pue
den ser los estandartes escolares, instrumentos de la banda de m6sicos,
 
carpetas, bibliotecas, talleres, botiqurn, etc.
 
f) Bendici6n de Locales. Los padrinos son elegidos por comisiones para
 
el efecto. La bendici6n se realiza en la inauguraci6n de locales de ser
vicios piblicos, por eiemplo Escuelas y Campos deportivos. La ceremonia
 
de Bendici6n de Objetos y Locales corre siempre a cargo de los mestizos
 
del grupo I. No. 109, pp. 57-60.
 

El compadrazqo es una relaci6n de tipo espiritual y de origen cris
tiano europeo. Toda relaci6n de compadrazqo propiamente dicha, de ahijado
 
y de padrinazqo, trae consigo una serie de obligaciunes y derechos. Es
 
un tipo de instituci6n importante en las relaciones sociales de la regi6n.
 
No. 46, p iv.
 

Probably every person in PAUCARTAMBO is involved inanother social
 
system, the well known system of compadrazqo, which isbased on ties of
 
fictive kinship. This system is primarily concerned with church related,
 
life--cycle events. Involved are a young person, his own parents, and the
 
person (s) sponsoring him at a life-crisis ceremony. As a result, one be
comes a godchild of the sponsors who become one's godparents and the latter
 

become co-parents with one's own parents. Holding the system together are
 
a series of mutual rights and obligations. These ties may be established
 
on the following events: birth, aqua de socorro (provisional baptism), ear
 
piercing, Roman Catholic baptism, hair cutting, first communion, confirma
tion, wearing the habit of Senor de los Milagros (Our Miraculous Lord),
 
evang6lico, and marriage. These ties, minus the god-child, may also be
 
established at the inauguration of structures ard items such as trucks
 
and radios.
 

For what reasons do people enter this system of fictive kinship?
 
In many cases, it is necessary to have sponsors at the various rites of
 
passage in the Catholic Church. There are, however, several units outside
 
the church which involve compadrazqo also.
 

In some cases, particularly those involving social equals or near
 
equals, the compadre bonds may serve to initiate or further strengthen a
 
friendship. On the other hand, the compadre bonds between people who are
 
some distance apart in the social system appear to be established with
 
other thoughts in mind. The Indian tries to have a prominent person as
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a compadre so he can obtain credit at his store and possibly lower prices,
 

or so that his compadre can intercede when he becomes involved with the
 
low status comauthorities. The person of higher status may call upon his 


padre to perform menial tasks and to help in agricultural work at peak times,
 

usually at a lower than normal wage. No. 12, p. 41.
 
fndice de riqueza, se
El compadrazqo es un agente de prestigio y un 


a los hombres de mayor prestigio de la comunidad;
selecciona para c d 
el mayor n'mero de ahiiados que tienen un sujeto, con seguridad, indica que 

el mismo tiene riquezas y prestigio. 

Los padrinos de matrimonio, bautizo o de cualquier otro tipo, son con

siderados como padrinos de los descendientes del ahijado y compadre de los
 

los ascendientes y descendientes del
ascendientes directos y colaterales; 

padrino, respecto a sus ahijados, tienen las mismas atribuciones que los P

drinos directos. Entre esas atribuciones est~n el resolver los problemas
 

los ahijados, el aconsejarlos en sus neconyugales que se presentan entre 


gocios, etC.
 
La instituci6n del compadrazgo v6 perdiendo su poder como organismo rec

tor de otrora. Cuentan que los padrinos resolvran los problemas que se pre

sentaban, muchas veces en forma brutal, castigando a los detractores de al

guna norma familiar: "Los colgaban de los pies y los azotaban con sogas de
 

ruero" o "los desnudaban, baRaban y daban de azotes"--y era importante su
 

papel en cualquier tipo de conflicto; ahora los padrinos se sienten impo

tentes para poder resolver los conflictos que se presentan en el hogar de
 

los ahijados, debido a que 6stos se sienten suficientemente poderosos para
 

enfrentarlos, por lo que para evitar tales situaciones tratan de no inmis

cuirse en la vida de sus ahiiados en la forma como lo hacan en el pasado.
 

No. 108, p. 200.
 
Las relaciones de parentesco por sangre y matrimonio no son los 6nicos
 

lazos de parentesco que se encuentran en VIRO. A travis de un parentesco
 

ceremonial Ilamado compadrazgo la gente llega a ser cogida en una red de
 
matrirelaciones sociales que no tienen nada que hacer con la sangre o el 


monio. Estas relaciones son establecidas sobre la base del padrinazgo, o
 

de ser apadrinado, en un acontecimiento ceremonial tal como un bautizo, una
 

confirmaci6n o un matrimonio.
 

Ahora., todos nosotros estamos familiarizados con el sistema de compa

drazgo que se encuentra en nuestra propia sociedad. En el rito de bautizo,
 

por ejemplo, un ,iRo es apadrinado por un hombre y una mujer quienes, en
 

caso que mueran sus padres, llegan a ser responsables por su educaci6n re

ligiosa, su educaci6n y su cuidado. Un niRo llama a tales personas padri

no y madrina y es a su vez llamado por ellos ahijado o ahijada. En otras
 

palabras una relaci6n ceremonial implicando una serie de t6rminos, de.achos
 

y obligaciones se desarrolla entre el ninio y las personas que los apadri

nan en el bautizo. No. 48, p. 74.
 

La selecci6n de compadres mestizos est6 siempre basada en la situaci6n
 

de dependencia existente, puesto queel VICOSINO al seleccionar un compadre
 

de este tipo lo hace con el objeto de que 6ste puede proporcionar "buenos
 

regalos" a sus ahijados, influir sobre las autoidades exteriores para el
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logro de ciertos fines y porque;, en cierta forma, para ellos representa
 
un mecanismo de defensa por el status de "mishte"' de aquel. De esta manera
 
se acent6a.la situaci6n de dependencia del VICOSINO, ya que 6ste se 'obli
ga" con el compadre mestizo a brindarle una serie de ventajas, como el ofre
cerle servicios casi gratuitos, trabajar con "mas entuciasmo", darle mejo
res informaciones--caso de los etn6logos que tienen compadres--etc., a la
 
vez que para obtener el consentimiento para el padrinazqo el VICOSINO tiene
 
que darle sutderecho de cazuelada"--comidas, alcohol y chicha--mientras que
 
el compadre mestizo hace alg'n regalo a su ahijado si es su 'volunt6."
 
La creciente designaci6n de compadres mestizos ]a podemos explicar por el
 

contacto m6s continuo con los elementos mestizos, motivado por la acci6n
 
del Proyecto Per6 Cornell, la escuela, la actividad de los enganchadores
 
y el Ej6rcito.
 
Este "derecho", tambi6n lo proporciona al compadre VICOSINO. No. 108, p. 201.
 

Este elemento tiene plena vigencia en el TAMBuPATA, pero en un marco
 
que rebasa los tradicionales. El compadrazgo que se establece por el na
cimiento, bautizo, corte de pelo o matrimonio, juega un papel muy importan
te dentro de ]a nueva estructuraci6n social y tiene profundas implicaciones
 
en la economra; en lo social significa el contacto de los miembros de dos
 
grupos culturales que habran permanecido mas o menos separados, al produ
cirse los "emparejamientos" entre miembros de esos dos grupos autom6tica
mente los familiares de los emparejados resultan unidos por ese lazo espi
ritual, del que participan permanentemente amigos y paisanos, prolong~ndose
 
asr hasta el infinito; se dan casos de individuos quechuas que eligen para
 

compadres a aymaras o viceversa, en raz6n de amistad, como resultado de esos
 
matrimonios o por motivos de vecindad; por esta via se est6 dando la inte
graci6n de estos dos grupos culturales. En lo econ6mico, a base del compa
drazgo funciona casi autom~ticamente el sistema cooperativo del ayni, que
 
desde el punto de vista de Ia integraci6n significa que entran en contactos
 
m~s estrechos y a participar de otras facetas culturales, propias de uno u
 
otro grupo; de manera que el compadrazgo juega un papel econ6mico en el des
env6lvimiento del valle, influenciado por ]a escasez de mano de obra y las
 

necesidades de una atenci6n r~pida a los cultivos.
 
Los compadrazqos que se establecen entre indfgenas, cholos y mestizos
 

se ven en parte acrecentados, pero sin las caracterrsticas del altiplano o
 
al menos 6stas est6n amenguadas, porque aqur no tienen ese sentido de bus
car protecci6n de los mestizos, sino que se instituyen sobre bases de amis
tad, a6n cuando ello conlleva cierta bisqueda de protecci6n, pero no como
 
en la altiplanicia, donde el mestizo goza de un gran poder y por lo tanto
 
tiene un rol muy importante, mientras que en el valle est6n todos mas o me
nos en un pie de equiparidad, el mestizo se comporta con un sentido m6s hu
mano y sus prejuicios con respecto a los indrgenas parece que hubieran que
dado en sus tierras de origen, ante todo es un colono y sabe que necesita
 
de los demos y que dstos tambi6n necesitan de 61; de otro lado, el indrqena
 
no es ya un objeto m6s, sino que tiene su papel humano dentre de una nue
va valoraci6n.
 

Las normas que se siquen en el establecimiento del compadrazqo son
 

http:acent6a.la
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identicas a las tradicionales del altiplano, se cumple toda la ceremonia 

para conseguir la aceptaci6n de compadres y su b'squeda es anAloga; del 

mismo modo, aqur tambi6n sigue un ritmo decadente, ya el padrino no juega 

el papel tan importante de otrora en la regulaci6n de las relaciones fa

miliares, sino que su rol es menos importante. sobre todo ceremonial; 

pero si est6 jugando un papel relativamente alto en la nieva estructura
ci6n social y econ6mica. No. 82, p. 232. 

compadre Ver compadrazgo
 

compadre de: 	parto, bautizo, agua de socorro, corte de pelo, confirmaci6n
 

cambio de aros, matrimonio, evangelios Ver coinpadrazqo.
 

companeros de: bautizo, pila, Ver compadrazgo
 

compala
 
Forma de aparcerra en que seg'n la costumbre y disposiciones legales
 

el reparto de los productos de ]a tierra debe hacerse por partes iguales.
 

No. 41, p. xi.
 
Una clase de arriendo an~logo a la medianerra. La forma ideal de 

comDanja, hallada en ANTA, URUBAMBA, y en otras partes del Peru, permite 

que el inquilino provea ]a semilla, el abono, las herramientas, riego y 

trabajo, en la tierra del hacendado a quien entrega el'50% de ]a cosecha. 

A menudo tiene tambidn que ofrecer cierto nmero de dfas de trabajo al ha

cendado al salario corriente. En algunos casos el hacendado contribuye con
 
la semilla. En otros casos, pequeios propietarios mestizos en realidad
 

trabajan con sus inquilinos indios y los inquilinos contribuyen con ]a
 

semilla. No. 119, p.
 

Sistema de trabajo agrrcola convenido entre un propietario y un agri

cultor; este sistema se conoce tambien con el nombre de "al partir" en 

otros lugares del pals. No. 31, p. lb. 

Ver partidario, sistema de companialarrendamiento aparceria.
 

compa ramento
 
Summons
 

compos ici6n
 

Para amparar y consolidar la propiedad adquirida mediante los des

pojos, exacciones y violencias que engendr6 la Conquista, el esprritu del
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conquistador dict6 la f6rmula legal de la "Composici6n," mediante la cual
 
no s6lo se podra componer cualquier vicio originario que emanase de ]a ad
quisici6n del bien habido, sino que, asimismo, ]a Corona aprovech6 para
 
vender a los ayllus sus propias tierras.
 

Como ]as tierras no s6lo fueron "repartidas" legalmente, sino que tam
bien se confirm6 su otorgamiento o apropiaci6n violenta por las autoridades
 
que no tenian facultad de re. 'zar estos requisitos, muchas corcesiones
 
de etancias, haciendas) peoi.,as o caballerias emanaban de personas o insti
tuciones que, como ciertos Cabildos, no tenran derecho a otorgarlas; o, pro
cediendo de otro modo, aquellas apropiaciones se habran realizado subrep
ticiamente, por medios vedados, sin respetar las propiedade5 de los ayllus
 
y curacas, que, en la Costa, las perdieron casl en 5u totalldad; pare subsi
nar estos defectos dolorosos y convalecer el ttulo con qwe so posoral se
 
dict6 una serie de disposllones legales, que 5e nominaron de "omposIlrl ))
 

por media de las cuales, c¢fmo queda expresodo, se legoalizaron los despojos,
 
Se permiti6 a los ayllus o curacas agraviados, en el caso de que su5 here
dades les hubiesen sido arrancadas y no hubiesen sido poserkas por el des
pojante m6s de diez alios, readqulrirlas, compr6ndosolas a la Real Corona,
 
por lo cual 6sta se constituy6 en la perceptora del lucro omnoso del des
pojante, recibiendo el precio de ]a tierra despojada, que habra ordenado
 
respetar y que tainpoco le pertenecra.
 

De este hecho arrancan los trtulos de dominlo de multitud de latifun
distas actuales. No. 81, pp. 7-8.
 

Conforme a 61, el Gobierno Colonial no podia adjudicar las tierras
 
vacantes que los particulares pidieran sino por venta en remate p6blico y
 
bajo la condici6n de someter los contratos a la aprobaci6n real. Como me
dida previa para la adopci6n del nuevo sistema se di6 un plazo para ]a
 
legitimaci6n de todos los tftulos de propiedad que no habfan sido directa
 
mente concedidos por el Rey. Las concesiones ilegales podFan ser admiti
das a composici6n mediante el pago de ciertas sumas de dinero, siempre que
 
estuvieran amparadas por ]a posisi6n de 10 o m6s, seg6n los casos. No. 56,
 
P. 158.
 

Termino usado para referirse a las tierras cedidas a los curacas por
 
la corona de Espana para la organizaci6n de nuevas comunidades. (seg6n
 
Castro Pozo). No. 119, p.
 

Ver comunidad, encomienda.
 

com6n
 
Esta es la fiesta del pueblo. El srndico interviene tambi6n, aunque
 

con menor participaci6n, en la Semana Santa, ayudando a las cofradras. Com
pete asimismo al Sindico trabajar el terreno de ]a iglesia llamado Com6n
 
con ayuda de los mayordomos y componentes de su Comunidad. Una parte de
 
la venta de las cosechas sirve para realizar mejoras en le templo y otra
 
para los gastos que demande la celebraci6n de Corpus Christi. No. 52, p. 99.
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com6n de ayllos (-de indios, reducci6n de ayllos, -de indios)
 

El Virrey Toledo fu6 quien, en el siglo XVI, los organiz6 asr, dan

su gobierno; estableci6 la Caja Comudoles, particularmente, 	leyes para 


hacienda y ponidndolos, definitivamente, bajo la
nal para administrar su 

les llam6 com6n de ayllos o cola Cruz. Desde entonces se
advocaci6n de 


m6n de indios, o tambi6n reducci6n de ayllos o reducci6n de indips y)
 

m6s tarde, en la era republicana, comunidad de 	indfcqenas. De aqur que, en
 

con el tiemp6, se transcada pueblo coexistieran diversos ayllos, que, 

la Santfsiformaron en barrios. (Verbigracia, en el pueblo de indios de 


ma Trinidad de HUANCAYO--hoy ciudad de HUANCAYO--se redujeron los ayllos;
 

HUAMANMARCA, CAJAS, TAMBO, AUQUIMARCA, HUALAHOYO y PLATEROS, que vivran en
 

los alredores de HUANreductos conocidos por tales nrmbres y situados en 


pueblo cristiano nombrado HUANCAYO). No. 69, p. 8.
CAYO, donde se fund6 el 


Quizas el nombre comunidad de indios, es derivado de este comyn de
 

ayllos, o com6n de indios. (Vega).
 

Ver com6n 6e ayIlos, cDmunidades.
com6n de indios 


comunero
 
Es el miembro de una comunidad indrqen inscrito en el padr6n comu

la comunidad y no son comuneros, como son algunal; hay quienes viven en 

en unos poblados.(Vega).
nos comerciantes establecidos 


if he attends regularly the
One is recognized as a comunero of CARCAS 


communal work projects, fulfills his obligation as a functionary of religious
 
the governfiettas, and acts in accordahce with decrees of the Junta Comunal, 


ing body of the comunidad indrgena. No. 10, p. 4.
 

Miembro activo do ]a Comunidad. No. 31, P. i6.
 

Entre el gobierno local 'tradicional" y el gobierno nacional, repre

sentado por las autoridades politicas, existe un buen entendimiento. La
 

lo afirmado, en ella las
comunidad de CONCHO es un magnrfico ejemplo de 

la organizaci6n comunal de
autoridades polrticas est6n insertas dentro de 


El las autoridades politicas sean
cada "cuartel". hecho de que casi todas 


comuneros confirma esta integraci6n.
 

Para adquirir el ''status' de comunero es necesario haber nacido en el 

lugar y estar inscrito en los padrones respectivos. 	Tambi6n pueden adqui

lugar, asi como las
rir este status los de fuera casados con mujeres del 


viudas con hijos.
 
los comuneros: los lHamados'comuneros ac-
Existe una distinci6n entre 


trabajo comunal, inscritivos" 	son los residentes del lugar, aptos para el 


los padrones y con pleno goce de derechos y obligaciones, y los Hatos en 

mados "comuneros pasivos", integrados por los ancianos y los que se encuen

tran fuera de la comunidad. No. 118, p. 149.
 

Es el campesino (var6n o mujer) que, en su calidad de miembro activo
 
parcela de
de una comunidad de indrqenas, disfruta en forma privada de una 


la comunidad o aprovecha en forma mancomunada con los
tierras de cultivo de 

Puede
otros miembros de 6sta de las tierras pastales 	o bosques, si los hay. 
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haber tambien comuneros que no disfrutan de tierra alguna. No. 41, p. xi.
 

...To be inscribed as a member (cornunero) or the Indian Community one
 

must meet the following locally determined prerequisites, which state that
 

members must: be over eighteen years of age; have been a resident of PARARIN
 

for three years and married to someone from the community; and to have
 

served as a sponsor (capitln, Inka, or llavero roles) of one of the main
 

fiestas. The latter "rule" is strictly of local origin, and not valid in
 

the official, legal sense. Members of the Indian Community refer to them

selves as 'citizens' of the community, thus distinguishing themselves from
 

theose who afe not members. No. 13, p. 44.
 

Pequenos propietarios, autodenominados comuneros, que viven formando
 

centros poblados conocidos por estancias, caserros, parcialidades, paqos,
 

ayllus, comunidades o anexos, y son sociedades relativamente din6micas y de
 

orientaci6n mestiza que participan o se inician en el moderno proceso so

cio-cultural nacional. No. 17, p. 8.
 

The actual process of delineating the lands to be used by each comunero
 

(member of the Indian Community) is set in motion by the president of the
 

community who publically announces the meeting which is held on the fields
 

to be distributed. Once all have gathered at the chosen place, the peti

tioner indicates the amount of land he wishes to use during the coming year
 

and the temporary boundaries are fixed. Those present assist in raising
 

temporary stone walls to divide the property in accord with the decisions.
 

No. 13, p. 15.
 
One may become a comunero in one of the following ways: 1) being born
 

within the boundaries of the comunidad, 2) marrying a person who isa member
 

of the community, and 3) paying an entrance fee, the amount being establish

ed by the Junta Comunal on the basis of the distance of one's field from
 

town.
 
A comunero has certain rights and obligations. The most important
 

among the former is the right to farm any comunal land not already occupied,
 

and to pasture animals on the comunal pastures. A comunero's main obliga

tions are: 1) to participate in faenas, 2) to sponsor festivals when called
 

upon, and 3) to contribute funds toward defense of comunal land. No. 12, pp.
 

56, 57.
 
Ver faene
 

comunero notable Ver notable
 

comunidad
 
Los aborrgenes siguiendo sus antiguas costumbres, cultivaban en com6n
 

las tierras que les dejaron, en la misma forma que lo hacran en los tiempos
 

precoloniales, es decir, por repartos anuales, y limit6ndose al usufructo,
 

sin poder disponer de la propiedad de sus pertenencias. As queda explicado
 

que las Comunidades son las tierras poserdas por agrupaciones de familias
 

indrgenas. Por extensi6n, se llama tambien Comunidad al grupo familiar.
 

No. 56, p. T7.
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Ya hemos visto que al proclamarse la independencia, en lo- primeros
 

afos de la Republica se declar6 que los comuneros abor[genes eran due~os
 

Desde entonces, legalde sus parcelas y podran disponerlas libremente. 


mente, desaparecieron las Comunidades, puesto que las tierras pasaron a
 

ser propiedad exclusiva de los que la tenran bajo su posesi6n. No. 56,
 

p. IL7.
 

En 	el Peru el sentido de comunidad tiene adem~s notas especificas,
 

la regi6n serrana tienen m6s fuerza
caracterfsticas propias, las que en 


que en la costa. Por eso nosotros al referirnos a las "comunidades" del
 

valle de CHANCAY astamos sealando a aquellos grupos que no solamente dis

frutan de Jai connotaciones arriba anotadas, sino que adem6s son super

la sociedad antigua y de la colonial, lo tradicional en ]a
vivencias de 


y que hoy hd perdido gran parte de su vitalidad, sentido y
cultura actual 


la connotaci6n sociol6gica estricta son "comunidades"
originalidad. En 


todos los dem6s grupos existentes en el valle, puesto que Cada uno de
 

se encuentra ubicado en 6reas espaciales perfectamente delimitables
ellos 


y sus componentes tiene una clara percepci6n de pertenencia. No. L8, p. 27.
 

En la zona costena, las comunidades, en su sentido etnol6gico proto

tipico, de gran familia de reproducci6n endog6mica, habran desaparecido,
 

y si alguna: se organizaron, con posterioridad, en la 6poca colonial, ello
 

se realiz6 a base de las tierras concedidas por los Reyes de Espana, en
 

calidad de "composici6n'' a las curacas, comunidades organizadas por los
 

y, de
herederos familiares de 6stos, siguiendo las pr~cticas del ayllu, 


ingerencia y trasplante de la instituci6n comunal esningln modo, por la 


paiob, como creen algunos soci6logos e historiadores de aquella naciona

lidad. No. 81, p. 5.
 

Hasta hace veinticinco anios, aproximadamente, las comunidades po

seran terrenos constitudos por los pastos punales, que eran usufructua

dos desde tiempo inmemorial por los comuneros; bajo este r~gimen, 6stos
 

pagaban una pequena suma de arrendamienko, hecho que no sucedi6 antes
 

del presente siglo. La posici6n de sujeci6n en la que se encontraban los
 

comuneros con relaci6n a la comunidad, por el hecho de que 6sta entrega

ba los terrenos, exigra una fuerte cohesi6n interna.
 

Los pastizales que detentaba todo individuo era de ]a comunidad, y
 

esta, en circusntancias especiales, y hasta caprichosas, podia recogerlos.
 

Esto trafa como consecuencia que todo padre buscara entre sus hijos
 

uno que lo reemplazara en ]a comunidad cuando acaeciera su desaparici6n,
 

para ser asi representante do las tierras que usufructuaba la familia.
 

En caso de no tenor hijos, podia ser una hija, y en alguno.; casos un yer

no, previo reconocifiento oficial del grupo. No. 51, p. 303.
 

En 1930 y por distintas razones, en forma casi simult6nea, las comu

nidades vendieron a sus constituyentes las tierras que estos aprovechaban.
 

los Ilevaron a re, 'izar esta transacci6n, ya sea porque
Distintas razones 


con ese dinoro querran construir un local comunal, o bien porque los miem

bros asr lo exigran, ya que se encontraban inseguros en tierras de las que
 

no poseran personeria juri'dica.
 

Vendidos los terrenos pastales, casi en su totalirad, la situaci6n
 

descrita vari6 notoriamente. El hijo ya no est6 obligado a ingresar a
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]a comunidad en reemplazo del padre, ya que la sucesi6n de los terrenos
 

es segura y no est6 condicionada por la comunidad, debi'do a que es pro

piedad privada. Como la comunidad ya no tiene tierras que dar y como todo
 

miembro de ella debe sufragar gastos, cargos, fiestas, etc., sin que todo
 

redunde en rovecho particular, la fuerza cuantitativa de los independientes
 

en los 6Itimos anos se ha elevado hasta constituirse superior a la de va

rias comunidades juntas.
 
Hay que tener en cuenta que se est6 operando una desintegraci6n lenta
 

de la comunidad y junto con ]a propiedad privada, la herencia, el matrimo

nio, las enagenaciones de propiedad, la parcelaci6n han determinado en el
 

pueblo, m6s que en el campo, su alteraci6n. En este aspecto--de la pro

piedad--subsisten varias formas. Casi la totalidad de las tierras sin cul

tivo, cerros pastales, son de propiedad comunal; tambien existen propiedades
 

privadas irrigadas, habiendo sido la mayorra de 6stas parcelas distribur

das entre los comuneros en diversas epocas y hoy presentan diversas modali

dades: las churcas, entregadas a los comuneros para su usufructo en vida,
 

otra heredable por lfnea masculina y, por 6itimo, la propiedad individual
 

que se puede donar, vender o trasmitir por herencia a voluntad del poseedor.
 

No. 51, p. 306.
 
El r6gimen comunario no es comunismo ni la sociedad de propietarios.
 

Es el dominio que ejercen sobre una comarca numerosas familias que, entre
 

ellas, se distribuyen ]a posesi6n de la tierra en forma rutinaria, ocasio

nando multitud de litigios, debido a la obscuridad de sus derechos y al es
 

tado de perenne indivisi6n. Legisladores de experiencia, con inteligente
 

criterio, trataron de extinguir las comunidades, a fin de garantizar mejor
 

los derechos del propietario indrgena, quien lejos de intranquilizarse,
 

ha aceptado con benepl~cito los beneficios y muchos de ellos guardan con
 

toda proligidad sus trtulos de dominios, emanados de la 6poca de ]a corona
 

espanola. No. 36, p. 93.
 

Colectividad indigena; con sistema peculiar de vida. Tiene tenen

cia de tierra individual, generalmente posee pastos de uso colectivo. (Vega).
 

Las comunidades constituyen una instituci6n econ6mica, susceptible de
 

transformarse en una fomidable cooperativa de producci6n y consLumo agro

pecuario, dentro de su respectivo sistema de organizaci6n crediticia. Pa

ra 
ello cuentan con una gran riqueza de tierras, ganados y herramientas,
 

as, como la costumbre de laborar juntos en la misma obra, cooperando en la
 

conjunci6n de un servicio que redunda en bien de la colectividad. Sus obras
 

p6blicas: caminos, locales escolares y comunales, puentes, acequias y re

presas de agua, las construyen por este sistema de trabajo, sin m6s 
remu

neraci6n que los alimentos y bebida, y como un ligamen comunal obligatorio
 

que no s6lo ata la voluntad de todos en la misma obra, sino que, asimismo,
 

tambien'constata el cumplimiento del servicio que se debe a la comunidad,
 

como miembro del ayllu y usuario de la parcela que se cultiva y que le per

tenece de derecho, seg6n el reparto que por costumbre inmemorial, ha hecho
 

la autoridad comunal, encargada de los menesteres de esta distribuci6n en
 

las tierras de cultivo. No. 90. p. 4.
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En cuanto al gobierno de ]a comunidad, se nota la superposici6n de
 

cuatro sistemas: a) El sistema local o instituci6n de los "varados" (con
 

vara, distintivo de autoridad), "varayos" o "varas", integrado, en orden
 

de importancia, por el Alcalde Ped~neo, el Mayor Campo, el Chuapi Campo
 

el Shulca Campo, el Wamra Alcalde y el Fiscal; los tres primeros tienen
 

como colaboradores a dos " campos,H "brazos", o regidores y los dos 6Iti

mos un colaborador. Todos los "varados" t-enen atribuciones religiosas,
 

politicas y judiciales, a excepci6n del Fiscal que s6lo tiene atribuciones
 

religiosas, encargindose del cuidado de la iglesia, de sus enseres y guar

dar la llave respectiva. Cada uno de los "varados: selecciona a sus pro

pioS colaboradores en entre sus familiares, compadres o amigos. El VICO-

SINO inicia su vida de autoridad con el cargo de "brazo" para culminar en 

el cargo de Alcalde Ped6neo, por elecci6n y orden de antiguedad; los "cam

pos" o "varas" necesitan la ratificaci6n de los VICOSINOS mayores de edad, 

]a cual se efect'a durante algn trabajo de "rep~blica"; el Fiscal es e.le

gido entre los ex-Ped~neos. No. 108, p. 198. 
Ver millis. parcialidad.
 

comunidades de hacienda Ver comunidades libres.
 

comunidad de los independientes
 
Debemos puntualizar, que s6lo los que tienen tierras registradas en
 

alguna comunidad pueden conseguir agua para el regado. Ahora bien, en
 

SAN LORENZO DE QUINTI desde mucho tiempo atr6s existra un pequeno grupo
 

de residentes, es decir, de individuos no oriundos del lugar, pero que se
 

habfan Ilegado a establecer en el pueblo, y que trabajaban como tejedores
 

de callwa (telar aut6ctono), pastores, peones, etc., en general en ocupa

ciones despreciadas por los lugarenos. Posteriormente medi'ante compra ad

quirieron pequenos lotes de terreno; ellos conjuntamente con los demos ciu

dadanos del pueblo cumplfan con las obligaciones p~blicas yen 1926 forma

ron la Comunidad de los Independientes. Los propietarios independientes, 

antes de este hecho, no tenran sus terrenos registrados en ninguna comuni

dad, y su ingreso a las mismas les estaba vedado, por no ser hijos natos 

aqu6llos, Esta es la causa que los determin6 a agruparse y formar la men

cionada comunidad, para asr inscribir en ella sus terrenos y tener su tur

nO en el riego. No. 53, P. 132. 

comunidad indLga (comunidades de indigenas)
 

...In 1926, PAUCARTAMBO became one of the first communities in Peru
 

to be recognized as a comunidad indrgena under a new legislative provision.
 

The communal lands acquired a new legal status guaranteed by the national
 

governmeit and the community acquired a new governing body, the Junta Comu

nal ....
 

At the present time the District Council is composed of the following
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positions: Mayor__lcaldeJ, Lieutenant Mayor (First Alderman) [teniente
 
alcalde], Second Alderman (7egundo alcalde], Syndic of Income [Prndico de
 
entradas, Syndic of Expenses C[ndico de gastoJ, and a Recording Secre

tary [ecretariol. There are several other positions on the Council: the
 
Inspectors of 1) Public Works, 2) Hygiene, 3) Weights and Measures, 4)
 
Traffic, cementery and spectacles. These inspector positions often are
 
filled by some of the members mentioned above ..... No. 12, p. 53.
 

Subrayamos que el r6gimen instalado por Toledo para los indios, per
sisti6, sufriendo algunas ligeras modificaciones, en toda la era colonial.
 
Por eso, resumiendo, diremos que Ia comunidad es instituci6n nacida s6lo
 
despu6s de la Conquista, a semejanza de las comunas de Castilla. No es
 
instituci6n incaica, ni pre-incaica. Tampoco se puede sostener como lo
 
afirman desde Jos6 Carlos Mari~tegui a Hildebrando Castro Pozo y otros
 
seguidore, de 6stos. que el ayllo es igual a ]a comunidad. Esta es la
 
reuni6n de ayllos en el Area de un nuevo pueblo. Y de aquf que cada pue
blo del Per6 colonial se identifique con una comunidad. Esta es, pues,
 
la caracterrstica de las comunidades nacidas, legalmente, en la Colonia;
 
respaldadas por la titulaci6n expedida por los Remensuradores o Composi
tores de tierras. Mas, el deseo de explotar a los indios y mestizos por
 
parte de los tinterillos, ha hecho aparec r titulos de supuestas comunida
des; estando formadas por un barrio de las tradicionales comunidades o por
 
grupos de genze advenediza. No. 69, p. 8.
 

A comunidad indfqena is a legal entity in which the government recog
nizes the right of the community to own communal lands which are distributed
 
to the members of the community (comuneros) to be held in usufrilct or
 
used communally. No. 10, p. 4.
 

La Constituci6n o Ley Maxima del Estado dedica el Titulo XI a las
 
COMUNIDADES DE INDIGENAS, con los dispositivos o artrculos a saber:
 

Art. 207--Las comunidades de indigenas tienen existencia legal y per
soneria juridica.
 

Art. 208--El Estado garantiza ]a integridad de la propiedad de las
 
comunidades. La ley organizarA el catastro correspondiente.
 

Art. 209--La propiedad de las comunidades es imprescriptible e ine
najenable, salvo el caso de expropiaci6n por utilidad p6blica, previa
 
indemnizaci6n. Es, asimismo, inembargable.
 

Art. 210--Los Consejos Municipales ni corporaci6n o autoridad alguna
 
intervendrAn en recuadacion ni en la administraci6n de las rentas y bienes
 
de las comunidades.
 

Art. 211--El Estado procura de preferencia dotar de tierras a las
 
comunidades de indfgenas que no las tengan en cantidad suficiente para las
 
necesidades de su poblaci6n y podrA expropiar, con tal prop6sito, tierras
 
de propiedad particular, previa indemnizacion.
 

Art. 212--El Estado dictardla legislacion civil, penal, economica,
 
educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los indi
genas exigen.
 

Art. 181--Habr6 Consejos T6cnicos de cooperaci6n administrativa en los
 
Ramos de Instrucci6n; Agricultura, incluyendo Aguas y Ganaderia y explota
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ci6n de las selvas; industrias, incluyendo Comercio; Minerra; Sanidad; 

Obras PbIblicas; Correos y Tel6grafos; Asuntos Indfgenas; Trabajo, y dem6s 

que senale la ley. 
Art. 205--En cada Consejo Municipal de distrito, y en los que se 

creen por acuerdo del Consejo Departamental, las camunidades indrgenas ten

un personero designado por ellas en forma que se~ale la ley. No. 69, p. E.dr6n 

LA REGION SERRANA--Esta regi6n en su mayor parte a~n est6 poserda por
 

indins comuneros; quienes, cuando se dedican a la agricultura, aman sus
los 

tierras m~s que a su propia personalidad, por cuya tenencia se sacl ifican.
 

En las comunidades agrrcolas el reparto de las tierras esta hecho desde
 

tiempo inmemorial y cada cual posee su lote, casi en propiedad, pero sin
 

el derecho de poderlo enajenar a cualquier persona que no sea comunera. A
 

la muerte del poseedor heredan los hijos. Sin embargo, se conservan las
 
compr~cticas comunales de sembrar algunas tierras, limpiar las acequias, 
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poner los p,.entes y caminos y construir las casas en conjunto. No. 19, p. .
 

The Junta Comunal is the governing body of the comunidad indrgena and
 

is composed of the following officials: personero, president, secretary,
 

pro-secretary, fiscal, and two vocales. These officials exercise adminis

trative and economic control over the community. They work closely with
 

officials in planning for the general welfare of the community.
other local 


No. 10, p. 4.
 
El patr6n de Comunidades corresponde a la reestructuraci6n que realizan
 

los espa~oles cuando ocupan el valle en el siglo XVI. En 1540 crean dos
 

reducciones de indrgenas, las de AUCALLAMA y HUARAL (hoy los Naturales),
 

en las que concentran a la poblaci6n que vivia en los ayllus aleda os.
 

AUCALLAMA desaparece en 1726 y reaparece a comienzos del siglo XX, cuando
 

un grupo de yanaconas de hacienda que vivfan en el casco frsico de la
 

antigua reducci6n de AUCALLAMA, vinculados por una imagen religiosa, que
 

fuera obsequio de Carlos V, y por la explotaci6n de un lote de terreno de

nominado Monte San Luis, logran reivindicar la propiedad de manos de la ha

cienda para la comunidad. M~s tarde, en 1940, el grupo se revitaliza con
 

la incorporaci6n de un Fuerte conjunto de campesinos denunciantes de tierras
 

des~rticas y eriazas de propiedad del Estado. No. 39, p. 293.
 

Grupo social de indios o mestizos compuesto de uno o m~s ayllus que po

seen una extensi6n de tierras en comun. Su estructura representa rezagos
 

de la 'marca' primitiva y de las 'reducciones' de indios de la 6poca colo

nial, Estatutariamente se le define como "'persona juridica colectiva de
 

derecho privado constitulda por la asociaci6n de individuos vinculados por
 

la tradici6n de sus usos y costumbres y por la posesion de tierras en comin."
 

De acuerdo con la Constituci6n del Estado, la propiedad comunitaria es im

prescriptible e inalienable. No. 41, p. xi.
 

Aunque las comunidades poco desarrolladas de campesinos no constituyan
 

un fen6meno puramente peruano, ni sudamericano, hemos querido mantener el
 

nombre de Comunidades de Indigenas en el titulo de esta publicaci6n, porque
 

es el t6rmino tradicional que todavra se usa para denominar a estas agrupa

clones principalmente andinas. Las Comunidades son la continuaci6n de los
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ayllus indrgenas reestructurados despu6s de la conquista y la etapa de do

minaci6n espaiola. Este mestizale no les impidi6 perdurar durante la re
publica y solamente en las 6ltimas d6cadas han sufrido en su estructura
 
una fuerte conmoci6n que tiende a desintegrarlas, tanto en lo interno cuan

to en su articulaci6n dentro del marco nacional, porque introduce en ellas
 

elementos contradictorios. No. 29, P. 7.
 
'The Indigenous Communities are, in reality, the survival of precolonial
 

ayllus" wrote Ponce de Le6n (1952:16l). Peruvian civilization originated
 

in the ayllu whose elan endures 'today in the native communities' in the view
 

of Patron (1956:296). "The Indigenous Communities are characterized, insofar
 
as their demographic composition is concerned, by their ethnic, spiritual
 

and social unity. Their inhabitants, who are 80% of aboriginal race, main

tain ties of solidarity and cooperation themselves' (Cornejo 1959:144).
 
Again, 'The Indigenous Community in Per6 is a native institution apart from
 

the official government system, with which it has existed.., from time im

memorial' (Sabogal 1961:49). This image reflects in large measure the nature
 

of Peruvian intellectual thought about Indians''. No. 18, p. 15.
 
Como el inter6s del presente trabajo radica en le an~lisis y ]a discu

si6n acerca de las Ilamadas "comunidades indigenas costenas", que b6sicamen

te son asociaciones formales de pequenos propietarios, es conveniente cono
cer la posici6n estructural de este conjunto en el seno de ]a sociedad total
 
del valle. No. 68. p. 7.
 

La altitud de estos pueblos oscila entre 3,900 m. (CARHUAPAMPA) y 1900
 

m. (QUIRIPA). En cada uno de estos centros poblados existen entre una y cin
co comunidades de indfgenas. Estas comunidades tienen dos variantes:
 
a) las reconocidas oficialmente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indr

genas, llamadas Comunidades Indfgenas; y
 
b) las Parcialidades o sea comunidades no reconocidas o en proceso de reco

.iocimiento. No. 29, p. 26.
 

comunidades libres
 
...Otras vienen constituy6ndose en comunidades libres con la parcelaci6n
 

y venta de las haciendas. La restante poblaci6n campesina la forman los feu
datarios o yanaconas que viven en las grandes propiedades, que las denomina
remos comunidades de hacienda. No. 72, p. 7.
 

Ver comunidad agrrcolaS camiri, No. 82, p. 26.
 

comunidad tradicional
 

El resto de los pequeos propietarios configuran el patr6n denomina
dos comunidades tradicionales. Son un conjunto de campesinos que al poseer
 

pequenas extensiones de tierra ad ptan una organizaci6n formal comunitarias
 
para defenderlas de las depradaciones de las haciendas. Sus caracterrsticas
 

generales ser~n analizadas en los caprtulos siguientes. Adem~s existen al

gunos pequenos propietarios de parcelas ubicadas alrededor de los centros
 

poblados HUARAL y CHANCAY. Ellos indican la supervivencia de las comunida
des tradicionales ahora absorbidas por los pueblos en crecimiento. No. 68, pp.
 
13-14.
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conce-rtado
 
La conducci6n de las tierras se ileva a cabo en forma directa e
 

indirecta. Los campiieros cultivan directamente y a veces arriendan.
 

En cambio hay citadinos que dejan sus propiedades bajo la administraci6n
 

de unos cuidadores o "concertados," quienes se encargan de hacer los
 

cultivos a cambio de una remuneraci6n anual.
 

concertar
 
La mujer y los menores salvaron, pues, en parte, la economra fami

liar y coadyuavaron al sostenimiento de los varones tributarios, en la
 

medida de su capacidad productiva. Empero, como no siempre ]as cosechas
 

fueron suficientes para cubrir estas obligaciones y necesidades, surgi6
 

la raz6n imperiosa de "concertar" a los hijos, por cinco pesos anuales,
 

con los que hacran frente a la cancelaci6n del tributo y otros menesteres
 

familiares. No. 81, p. 8.
 

condiciones
 
T6rmino que sirve para designar las diversas formas de servidumbre
 

que se impone a los trabajadores campesinos. Tambidn se denominan cargos.
 

Dras de condici6n, por ejemplo, se denomina al n6mero de dras qut: el
 

colono debe laborar por semana, mes o aRo, para el patr6n. No. 41, p. xi.
 

VamosA explicar en que consiste las denominadas condiciones y la
 

serie de servicios que comprende. Existe en primer lugar una prestaci6n
 

de servicios que se denomina dfas de condici6n y que son aquellos en que
 

el arrendir- en forma directa o mandando a un tercero concurre a la
 

hacienda a cumplir parte de las estipulaciones pactadas. El n6mero de
 

dlas de condici6n varra segun las haciendas y la extensi6n de los
 

terrenos. Puede ser indistintamente ocho. diez o dieciocho dras durante
 

los cuales trabajan a] servicio de ]a hacienda. A cambio de dstos,
 

reciben diariamente lo que se denomina una jurka o hurka. Jurka no es
 

un salario, sino un socorro que hist6ricamente ha venido a reemplazar
 

al vaso de chicha que se daba antiguamente al trabajador. En la 6poca
 

actual, este vaso de chicha, ha sido reemplazado por dinero consistiendo
 

generalmente en un sol cincuenta diarios durante los dfas de condici6n.
 

Como repito, la jurka no es un salario, sino un socorro.
 

Otra condici6n generalizada es ]a denominada con el nombre de fainas
 

o Huata fainas, que consisten en concurrir otro determinado ninero de
 

dras al aio, sin recibir salario alguno, a cumplir servicios de limpieza
 

de acequias, reparaci6n de puentes y caminos, etc.
 

Una tercera condici6n es el trabajo denominado de maguipura o extra
 

que tambien se pacta obligatoriamente. La maquipura es una figura en
 

virtud de la cual el arrendire compromete sus servicios y el de sus
 

allegados en algunos casos, por un determinado ndmero de dras al ado,
 

durante los cuales deben trabajar obligatoriamente al servicio de la
 

hacienda. Los dras de maguipura pueden pactarse a raz6n de diez, quince
 

o veinte dras al aho y ]a hacienda en retribuci6n por estos trabajos
 

paga al trabajador, sea arrendire o allegado, ya no con una jurka o
 

socorro, sino con un salario que es fijado de antemano. Este salario
 
puede ser uno o dos soles por cada dra de trabajo.
 



C - 49 

Tambidn se acostumbra dentro de esta forma especial de contrataci6n
 
en algunas haciendas, como HUADQUIRA por ejemplo, a que los arrendires
 
que posean acdmilas, concurran obligatoriamente con ellas a servir a
 
la hacienda a cambio de un pago de dinero establecido por el propietario.
 
Existe por 6ltimo, otros servicios como el de semanero, saleo, servicios
 
de comisi6n, que se realizan indistintamente en algunas haciendas y que
 

en buena cuenta comprometan un mayor tiempo al trabajador al servicio
 

del propietario de la tierra. No. 44, pp. 16-18.
 

Ver allegao, No. 44, pp. 11-12; arrendire; collana; colonato; colono.
 

conductora
 
Ya hemos considerado la circunstancia de que ]a causante dora Marra
 

Lucila Pardo, a quien, los trtulos supletorios pretendieron otorgar
 
derecho de dominio sobre "San Jos6 de CONTADERA," era conductora o
 

arrendataria de varias de ]as parcelas o "canchas" que posteriormente
 

sirvieron para constituir dicho fundo r'stico. Atendido su cardcter de
 

poseedora inmediata, no podfa usucapir a no ser que hubiera interv
 

el tftulo de su posesi6n. No. 66, p. 84.
 

conforaci6n
 
...cuando se presentan estas los tratan con manteca, aceite o "agua
 

bendita'' y, en el caso de la piojera, los banan con agua de sal o con las
 

aguas de ]a laguna Ostogo, los que viven cerca a ella. Cuando se presen

tan otras enfermedades mds graves o desconocidas en medio, muchos practi

can la sangrra de los vacunos, lanares y, en caso de no lograr los resul

tados apetecidos, los llevan donde el cura, para ]a "conforaci6n," que
 

consiste en que 6ste reza algunas oraciones y rocra con agua bendita al
 
ganado enfermo, a los corrales y en algunas ocasiones a los pastos y a
 

la casa del propietario, servicio, que pagan en dinero o en lanares.
 

No. 88, p. 196.
 

consejo de ancianos
 
Todavra existen consejos de Ancianos; 6stos, en algunos comunidades,
 

tienen marcada importancia como guras y jueces.
 
Para ]a institucionalizaci6n de ]a familia existe el matrimonio de
 

prueba (sirvinacuy), el civil y el cat6lico. No. 29, p. 15.
 
Frente a los ancianos el cuidado se incrementa; son respetados por
 

la conunidad que utiliza sus consejos; ademds son el vfnculo viviente que
 

tienen con los antepasados, los achachilas, que desde sus tumbas cuidan y
 

velan por ellos. Las personas de avanzada edad realizan trabajos mientras
 

pueden hacerlo, cuando quedan incapacitados son eximidos de hacerlo y no
 

por ello les disminuyen las atenciones. No. 47, p. 260.
 

consejo de familia
 
Es general, tanto entre los indrgenas como entre los mestizos, el
 

Ilamado consejo de familia, para resolver problemas que ataRen intimamente
 

al grupo, tal como sucede en los casos de concertaci6n de matrimonios, nego

cios o comercio. En estas reuniones se manifiesta el esprritu de solidari
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dad entre los integrantes de ia familia.
 

En el grupo indlgena se nota promiscuidad en la vivienda, pues viven
 

en la misma habitaci6n todos sus integrantes, debido a lo cual los niios
 

adquieren muchas veces eun bajo standard de moralidad.
 

Es com6n el "regalo" de hu6rfanos para suadopci6n por parte de matri

monios con y sin descendencia, o de personas solteras. Las criaturas ob

sequiadas son de doce, quince, o m6s meses. Estos niaos son entregados
 

por sus padres o tros que se ven en la imposibilidad de poder mantenerlos.
 

Los 3aaotantes les buscan amas para que los lacten. Estas criaturas casi
 

nunca Ilegan a conocer a sus padres; se les crra como si fueran hijos le

grtimos (siendo no legal esta adpci6n), pero muchas veces, cuando ya est~n
 

creciditos, los tratan como sirvientes o muchachos de ayuda, aunque en o

tras oportunidades le hacen aprender un oficio. Algunas veces son hijos
 

de mestizos acomodados y mujeres indfgenas, haci'ndolos aparecer como niRos
 

"obsequiados o regalados". Se ha notado en algunos casos que los niios han
 

Ilegado a ser ahijados de los adoptantes. No. 109, pp. 50-51.
 

consejo de los,1viejos Ver autoridades No. 1ll, p. 199.
 

conseio de los yuyacc Ver autoridades No. 1ll, p. 199.
 

alcalde, autoridades;
contador Ver No. 2b, p. 40; collana.
 

contrato
 

Algunas formas jurrdicas, dignas de estudio, pretenden dar legitimi

dad a la situaci6n de facto de la provincia de la CONVENCION. Ellas son lo

contratos y las condiciones.
 
El contrato es un vrnculo, generalmente pactado ahora por escrito-

otrora era simplemente verbal--en virtud de que el propietario o conductor
 

de una hacienda entrega a otro rujeto, denominado 'arrendire' un Iote de
 

terreno, de extensi6n diversa, seg6n las hacienda-, para que lo cultive
 

por cuenta y en beneficio propio, por un plazo variable, a cambio de las
 
'condiciones' quedel 'arrendire' recibe. Consisten ellas en la prestaci6n
 

de servicios que. en los llamados 'dias de condici6n' que varlan desde
 

ocho hasta dieciocho al mes, en los terrenos de la hacienda y en beneficio
 

de 6sta, est6n obligados a prestar los 'arrendire' en forma directa, o los
 

terceros que manden en su lugar. Antiguamente estos servidores reciban
 

de la hacienda, durante cada uno de los dfas de condici6n, un vaso de chi

cha. Despu6s el vaso de chicha se remplaz6 con ]a 'jurka' o 'hurka', con

sistente en un 'socorro', no un salario', variable entr, un sol y un sol
 

cincuenta centavos diarios, abonados durante cada dia de la 'condici66'.
 

No. 34, p. 42.
 
contrato de enganche, de mejoras. de trabajo. Ver al partir; arrendire; colonato;
 

colonato; colono; enganche; habilitado; hacienda; medianra; mesero;
 
mej ora s.
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convenio de companra
 

Por el hecho de haberse ya adelantado, que el contrato de Yanaconaje
 

ha sido materia de Legislaci6n especial, en la que se involucra otras formas
 

de enfeudamiento, conocida como Cqrvenio de Companra (en la Costa Norte
 

del Per6) y a la propia aparcerra (denominada "trabajo, al partir" en ]a
 

Costa Sur), analizaremos estas formas de enfeudamiento, al tratar la
 
Ley 10885, ;ue es por lo dem~s, el ms inmediato antecedente legislativo
 
del Trtulo XV de la Ley 15037.
 

En sunia, puede afirmarse que el Yanaconaje desde su aparici6n, ha
 

sido un contrato de la locaci6n y conducci6n de cosas, en el cual la merced
 

conductiva ha sido pactada en especie y ha importado, a la vez, un contrato
 

de locaci6n de servicios, a su vez remunerado, tambi6n en especie, mediante
 

la entrega de la parcela, al trabajador. No. 113, P. 12.
 

convenio de enfeudamiento
 

Especial menci6n exijen los colonos, aparceros y medieros que ad

quieren tal calidad por ser pastores del ganado del propietario, especial

mente en las provincias altas del d~partamento del CUZCO, y en los departa
,nentos de APLUKItMA.C y PUNO, en los qucubajo las denominaciones locales de 

Huacchilleros y Yerbajeros, caen incursos, dentro de las caracterrsticas 
del Cn iio de Enfeudamiento, pues, aunque en algunos casos su trabajo 

les e Inunerado en dinero; se sabe que obtienen el derecho de pastar
 
su prolic) ganado en tierras del propietario, a cambio de cuidar 61 de
 

este. y recibiendo a veces, parcelas agrfcolas, han siempre de entregar
 

al propietario parte de las crras de su ganado, denominadas huacchas, o
 

han de abonar 'ma nerced conductiva por el consumo de los pastos que
 

su ganado efect6o, conmutable mediante la entrega de los productos del
 

m;smo. Especial importancia tiene este 6ltimo caso del colonato referido
 
al pastoreo., por cuanto segun veremos despu's, el Tftulo XV tiene un
 

6mbito de aplicaci6n especial que alcanza a zonas no declaradas de
 

Refornia Agraria, y en las que ]a norma contenida en el Artrculo 244,
 

referida a los pastores no resultar6 suasoria sino a] contrario desbene-


Ficiosa para los feudatarios, por cuanto la entrega en propiedad de 30
 
has. de pastos naturales es definitivamente antitecnica.
 

La clasificaci6n transcrita de Ponce de Le6n, permanece en el tiempo
 

con muy escasas diferencias y puede afirmarse, sin temor a generalizaci6n,
 

que el Colonato como Instituci6n no ha variado fundamentalmente desde la
 

6poca de la Colonia. No. 113, p. 19.
 

Un instrumento importante de cultivo es la copana, su forma es la
 

misma de la liamada comba, con la diferencia en el material, en la parte
 

contundente, que en lugar de ser de metal, es de madera. Se utiliza para
 

romper los terrones y su manejo generalmente est6 encargado a las mujeres.
 

La madera es comntn. No. 45, p. 47.
 
Ver huiri.
 

coranas
 
Los colonos reciben del arrendatario semillas, lampas y coranas (puntas
 

de metal para las chaqui-taccllas) en calidad de prestamo, para ser devuel

tas al finalizar el aRo rural. No. 86, p. 59.
 
Ver instrurnentos agricolas.
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corapeos 
Enero--Se inician los corapeos o deshierbe de los terrenos en donde se 

va a sembrar cebada; se abona el marz. Se siembra t~igo, matz, cebada, al

falfa y lino; en las alturas se siembra arvejas, lentejas, habichuelas y ha

bas. Estas sementeras se trabajan de Enero a fines de Febrero. Se cosecha
 

"papas tempranas" o mishka. 

cordelada
 
T6rmino general usado en HUANCAVELICA al referirse a terrenos eriales.
 

2

Se estima que.equivale aproximadamente a 141 m (1507 pies 2). No. 119, p.
 

coroma (gorma, goroma), Ver alimentos: almacenaje y conservaci6n
 

corral Ver cancha. canch6n.
 

corregidores Ver corre imientoS obrajes.
 

correqimiento
 
El auto citado seiala que el Corregimiento permiti6 la consolidaci6n de
 

la comunidad quechua al garantizar de manera eficiente el usufructo impertur

bado y perpetuo de sus tierras de cultivo, sin embargo, signific6 tambidn, por
 

otra parte, un nuevo mecanismo de explotaci6n inhumana para los indios, a tra

v6s de las mitas, "los repartos de efectos," etc.; ademds, el hecho de estar
 

mal pagados y la no existencia de unsistema regular de ascensos motivaron que
 

el 6nico incentivo que despertaba la ocupaci6n de esos puestos era la posibi

lidad de enriquecerse en el desempe~o del poder. Afirma Rowe que "la mayorfa
 

de los corregidores venfan a sus puestos con una idea, la de hacer fortuna du

rante su breve perrodo administrativo. La 6nica manera en que podian hacerlo
 

era a expensas de los nativos." No. 68, p. 49.
 

Toledo (Viceroy Francisco de Toledo) organized the system of corregimien

tos or tax authorities, before whom Indian could seek justice if they were
 

subjected to any injustices and through whom they paid taxes to the king. He
 

also inaugurated the policy of Indian settlements, called reducci6n. This
 

forced the Indians to leave their ancient markas (hamlets) and the inaccessible
 

hideouts to which .hey had fled, and compelled them to live within a short
 

distance of the corregimientos, while placing them under civil and religious
 

authorities. Among the ordinances laid down for the system, the viceroy indicat

ed which authorities and public servants were to take charge of it, and in
 

doing so eliminated a great number of superfluous minor officials who were
 

reducing the efficiency of the organization. No. 38, p. 4.
 

Ver com'n de indios; rep6blica de indios.
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costal Ver pesas y medidas
 

C fb 

Un campesino rico, un 'creso', de PARACCAY 
tiene terrenos propios en 3
 
pagos; arrienda a 7 personas, la yu por 10 soles, con 'cariRo' de una
 
botella de vino y I gallina. A cierta hacienda los campesinos, igualmente,
 
traen su 'carino', con ocasi6n del arreglo de sus cuentas. No. 24, p. 43.
 

Criol lo1
 

They generally own a car or 
a pick-up truck, especially the landowners.
 
Their taste in food is similar to that of criollos (Peruvians of European
 
descent) on the coast. No. 26, p. 7.
 

crud de sentimiento Ver cireales
 

2 2
I) Generalmente 1/4 de yugada - 500 m - 5382 pies , 
2) o simplemente cualquier parcela que no es muy grande (seg6n Adams). 
3) Ona medida agraria usada en PIURA al referirse al tamano de parcelas 

dedicadas a] cultivo de algod6n. Una cuadra cuadrada corresponde a 84 m x 84
 
i. 1276 rpic-'% 276 pie,) (seg6n Romero). No. 119, p. 

cu,:idriIla Ver an No. I1, p. 169.
 

,
l. t:I Ver barrio; comunero.
 

I.~U id Ver fanegada 

-uch icheJ Ver arrendamiento
 

"r t -:'r(:J 1 

Durante las dos primeras d6cadas del presente siglo, las comunidades en 
SAri LORENZO DE QUINTI se reorganizan. Bases de este hecho son los estatutos 
que todas ellas elaboran, las sesiones que realizan en forma peri6dica el 
primer domingo de cada mes--la de HUANCAYA el primer dia 6til de cada mes-
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y no como antes que se reunfan s6lo a fin de ago para lievar a cago la
 

cuenta real en la que se renovaban los raraos y se efectuaban el balance eco

n6mico de las entradas consignadas por los arrendamientos de 1os terrenos co

munales. Durante esta 6poca, se reunran los tres 6ltimos dras de cada ago pa

ra celebrar ]a Cuenta Real, en la que se hacra efectivo el balance econ6mico
 

de los arriendos de los terrenos comunales; se redistribulan los terrenos pa

ra el arriendo del ago siguiente; se juzgaba a los comuneros por sus deficien

cias como miembros; se designaba a quienes iban a ocupar los cargo internos
 

de la comunidad (principal, provincial del campo, tesorero, secretario, voca

les, inspectores de rieqo, de educaci6n y los alguaciles) y los cargos reli

giosos (sfndico, cantor, guardador de joyas) y al mismo tiempo se segalaban a
 

las personas que deb[an pasar el caa.r9 es decir los que debfan encargarse de
 

las fiestas religiosas en el ano siguiente. No. 53, P. 128. Ver huayrona
 

cuidadores Ver concertado
 

culebr6n
 

Whip of braided leather. No. 114, p. 59.
 

cumplimiento
 

Obsequio que hacen los padres del ahijado a los padrinos en retribuci6n
 

a un favor recibido. No. 31, p. 116.
 

cunca
 

Otra medida que se usa mucho es la "cunca", de 6 m. de ancho por 15 m.
 

de largo. Otra medida en uso es ]a "masa", que comprende la extensi6n de
 

tierra que puede ser arada por dos hombres con la chaquitaclla y con un ter

cer trabajador que renueva los terrenos, y que trabajen desde la salida del
 

sol hasta su puesta. No. 111, p. 173.
 

Una medida agraria aproximadamente de 6.4 m. x 15.5 m (21 pies x 51 pies) 

(seg6n Mishkin) (Entre gentes de habla quechua). No. 119, p 

Ver topo,(!uP) 

cupana
 
As resulta fatiga, 'pain and strain", que en los mineros se acent6a por
 

su trabajo profesional de barreterc5, con azad6n de mango corto ('cupaga'),
 

en ias mujeres, muy a menudo, a rarz de su modo de labrar la tierra, agacha

das o inclinadas por horas. No. 22, p. 84.
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cupo Ver en cupo
 

curacas (kuraka)
 

Los curacas vendrran del CUSCO con suscgentes y sus abastecimientos a tra

bajar codo a codo con los incas, un aRo tras otro, hasta dejar canalizados los
 

rfos del valle y conclufda la ciudad con todos sus servicios y el m6ximo mo

numento de su Casa del Sol. Era una cooperaci6n de alidados y no de lacayos.
 

41D6nde est6, pues, ]a monarqufa desp6tica? Si esta relaci6n cordial existra
 

en las altas esferas, no era menor la existente en el pueblo si se tiene en
 

cuenta la particularrsima organizaci6n administrativa que comenzaba con la
 
autoridad del padre de familia sobre el hogar y segula en grados de cinco a
 

diez (sistema numeral de una mano y dos manos) con funcionarios que ejercfan
 

mando sobre cinco familias, y otros sobre diez familias, y otros sobre cin

cuenta hasta 1legar a cien o pachaca en que la autoridad es de mayores atri

buciones y permanencia en el q para continuar despu6s con el jefe de cin

co pachacas o quinientas familias y de diez pachacas, waranka, o mil familias,
 

y de circo warankas o cinco mil y finalmente de diez warankas o hunu. En un
 

conjunto de cincuenta mil personas, m6s o menos, podian contarse 13,333 funcio

narios, lo que indica la extensi6n que alcanz6 el ejercicio de la autoridad,
 

sobre todo entre aquellos que comprendran los grupos inferiores a la pachaca,
 

que se renovaba con mayor frecuencia. Era una verdadera educaci6n para el
 

gobierno. De otro lado, lasasambleas que se realizaban dentro del ayllu o pa

chaca con la concurrencia de las mujeres y para tratar de asuntos comunales
 

,.n otro rasgo de practicas que mucho se parecen a las que liamamos democrA

ticas. La subsistencia del ayllu era el contrapunto al sistema centralSzador
 

Un vital equilibrio se producia entre ambos polos. No. 116, p. 10.
 

El curaca es el jefe m6s o menos absoluto del ayllu, se encarga no s6lo 

del aspecto administrativo del reparto y producci6n de la tierra, sino tambien 
del orden y de la justicia. No. 3L, P. 99. Ver composici6n; pachaca. 

curaichascas Ver alcalde No. 24, P. 58; autoridades
 

curanderos Ver yachaysapa
 

cura-yanasi Ver autoridades locales- yanasi.
 

curcuchas
 

Las curcuchas es un grupo crecido de personas que, disfrazadas ridiculi

zan personajes: m6dicos, abogados, militares, etc., van bailando al ritmo de
 

su m6sica, tocada por una flauta, violin y arpa; 6stos alegran los carnavales
 

No. 83, p. 214.
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curmaya
 

Curmaya, son las papas m6s desarrolladas que las comunes. Durante las
 

cosechas se valen de estas papas para jugar 'misha' que consiste en golpearse
 

mutuamente los brazos con dicho tub~rcilo, en ]a creencia de que el siguiente
 

ano ser6 mejor la producci6n. No. 35, P. 31.
 

curpa-hualtana Ver huiri
 

cuspo
 
Entre otras especialidades, se pueden mencionar a los herreros, encarga

dos de hacer, adem6s de lo concerniente a su ramo, ciertos instrumentos de
 

labranza, como ]a lampa papera, de planchas de fierro, muy utilizadas para el
 

cuspo (primer aporque) y cultivo de los diversos productos y tambidn para lim

piar y cerrar las acequias durante el riego. No. 83, p. 205.
 

Las asociaciones de cuspo y cultivo, integradas exclusivamente por mujeres
 

inician sus labores en el mes de enero, hasta febrero o marzo, 6poca en que los
 

sembrfos de marz, trigo, etc., est6n aptos para ese cuidado. No. 83, p. 207.
 

La naturaleza de las faenas agrrcolas impone un calendario de trabajo a

nual en el que participan las mujeres. Enero es ]a 6poca de las siembras. En
 

febrero y marzo se ejecuta el 'cuspo' o deshierbe para librar a ]a tierra de
 

]a mala hierba que marchita o no deja crecer las plantas. De abril a julio las
 

tareas agrfcolas se alternan con las del hilado o tejido, utilizando la lana
 

de los auqudnidos (vicuna, llama, alpaca) y el algod6n mediante instrumentos
 

especiales llamados ''calapa", "piriro" y "'shunto". No tienen talleres espe

ciales y ejecutan sus labores reuniendose en cualquier casa de vecir6dad.
 

No. 34, p. 65.
 

Cultivo e instrumentos:
 

a) "Cultivo' o primer aporque, se real iza antes que salgan las espigas
 

del mafz.
 
b) 'Cuspo' o segundo aporque, se realiza en los meses de enero y febrero,
 

o m~s propiamente cuando la planta tiene un mes.
 

c) Los instrumenros del cultivo son la lampa y el rakhuacho. No. 35,
 

p. 36.
 
El cuspo y el cultivo (o aporque) son propios del marz y la papa, y con

siste en amontonar tierra alrederor de cada planta, esto se hace un mes despu6s
 

de sembrar y es labor exclusiva de las mujeres. No. 52, p. 58. Ver chacumado
 

chacarero
cForma como se inicia una labor agrrcola)
 

Antes de iniciar con la parte 4a que trata sobre los principales productos
 

agrrcolas de la Comunidad de HUANCAIRE, considero necesario esbozar ligeramente
 

sabre las diferentes formas como se inicia y desenvuelve toda actividad del cha

carero. Trat6ndose de cualquier producto a sembrarse, con muy peque-as variacio

nes, son casi iguales las ceremonias de la cruz, mascada de la coca, elasiento,
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el uncido de los bueyes, etc. Todo 6sto sintetizamos en la siguiente descrip"
 

ci6n:
 
Reunidos los trabajadores (hombre y mujeres) en una churca de marz por
 

ejemplo, primero hacen la mesa, que consiste en extender una calash-manta sobre
 

un coto o pequeRo promontorio, que generalmente queda al centro de la chacra.
 

Junta a la mesa han colocado una cruz de madera, adornada con flores silvestres.
 

La cruz es saludada por todas las personas a medida que van lilegando a ]a cha

cra y antes que a ninguno de los presentes. En torno a la mesa han colocado
 

tambi6r el costalilo de semillas y la coca envuenta en un pano de color. La
 

coca es repartida por ]a esposa del dueio a todos los trabajadores adultos. 

El asiento dura por lo general cerca de una hora. Para empezar el trabajo, 

una persona cualquiera del grupo--en especial un nino--delegado por el duego,
 

saca la cruz y la hace besar a los presentes comenzando por el extremo izquier

do y el sexo masculino. Despu6s que todos han cumplido con eite rito, que les
 

permitra desarro'lar mejor trabajo, el nino vuelve la cruz a su siti,o original
 

En sCYuida los hombres so levantan de sus asientos desperez~ndose y segurando 

su faja de lana que I levan puesta. Las mujeres hacen lo oropio, pero con el 

Animo rnas dinamico. A continuaci6n el 2aEL ayud6ndose con otra persona reune 

las yuntas diciendoles: 
''Chico. chico, chico. Qu6 toro! quieto, quieto...
 

Luego ei cj@An coge ]a cuyunta y con un extremo de la misma enlaza las 

astas del toro, en tanto que con el otro extremo sujeta el yugo. La persona 

que ayuda al EanLn, hace lo propio con el otro buey. Al poner el yugo sobre 

las astas del animal, ic asegura con la cuyunta. d6rdole cuatro vueltas en ca

da una de ellias. Igual operaci6n se hace con el otro animal, hasta dejarlos 

juntados wediante el yucjo. Finalmente el gaR6n pone en dos el balz6n, coloc6n

dolo en la mitad del Yugo, de tal modo que los extremos queden sueltos para 

asegurar cl extremo superior del tim6n. El tim6n se pasa por debajo del yugo, 

enganchando en el balz6n, a una distancia de 40 cm. El balz6n, luego de ase

gurar el tim6n mediante la claviia, se enrrolla en forma tubular para evitar 

precisamente que el tim6n se caida. 
El trabajo se inicia en un extremo de ]a chacra. Un nino liamado se 

toma en las manos un palkto y se adelanta a nuiar a los bueyes, en tanto que 

el U 6n coge la pica o garrocha y empuna ei arado. Con el pie derecho pisa 

ruertemente la reja, a fin de que se introduzca a la tierra. Luego, a pasos 

lentos sigue el avance de los bueyes, quienes arrastran el arado que va hacien

do surcos rectilineos a trav6s de la chacra. Una mujer que se ha colocado de

trzs del gaJn, va dejando las semillas en los surcos (trat~ndose del marz de 

2 a 3 granos, y si es trigo o cebada de 16 a 20 granos.). A lo largo de la cha

cra se han colocado las Ilanadoras, muchachas j6venes y ninos con sus lampas en 

las manos. En cuanto las semillas son depositadas en los surcos, las Ilanadoras 

tierra dichos (terrones), cucomienzan a cubrir de surcos y a romper los adobes 

yo acto so denomina usuar. Las piedras y hierbas son arrojadas a la vera de las 

chacras. Si el arado se atasca en una piedra o rarz el qainn mueve el tim6n de 

un lado a otro, para que ]a reja siga su curso normal. Se entiende que qa;6n 

es tin recio hombre que conoce las t6cnicas del arado y todos los secretos del
 

trabajo. Hasta tiene su lenguaje propio para los bueyes. Parece que hablara
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racionalmente con las yuntas. Por ejemplo, les dice:
 

"Huajo, huajo, so sooo. Quieto "Abajo, avanza cholito
 
vamos
Avanza, avanza negro 


Raya, raya, a la raya... Jala, jala, jala...
 

"A su raya viejo "Avanza negro
 

Avanza viejo Avanza negro
 

Jala, jala, jala... Vamos..., etc.
 

A m~s del gaR6n que ara con las yuntas, hay otros hombres que trabajan
 

con tacjQLj quienes tambien van roturando la tierra a los extremos de la cha

cra o m6s propiamente en las partes inaccesibles al arado.
 

Asf dice el tacllero:
 

"Voy a tacllar en los cantos que queden colgados cuando no ilega el buey".
 

Cuando una persona, sea hombre o mujer, trabaja por un s6lo lado, sin ayu

dar a los dem6s, le dicen marcancha, palabra que equivale a egorsta, justamente
 

lo inverso a huallak. No. 50, pp. 110-111. Ver colonato
 

pe6n libre
 

chacareros de orilla o colonos Ver peones libres
 

chacchar
 
La magia se nota particularmente en ]as labores agrrcolas. Para evitar a
 

las plantas ciertas enfermedades o la helada, acostumbran colocar en las chacras
 

el esqueleto de cualquier cuadr6pedo. Para que la papa produzca bien hacer cha

cchar antes de sembrarla (introducen algunas hojas de coca dentre del costal de
 

papas). Cuando desarrollan las papas con varias prominencias o hendiduras en el
 

mismo tub6rculo, consideran que es una 'huilda', o sea, presagio de alguna des

gracia. Durante los siglos lb y 17 los pobladores de HUANCAIRE rendran culto al
 

cerro Guayamanco para 'pedir hacienda', diciendo: "Causanaypac' (para vivir). Le 

ofrendaban 'figuras de gente' preparadas con sango (sanko), sangre de cuyes, 

coca y otros elementos. Encendran candelas en la noche y 'liorando a la antigue

dad' decran 'Achacha' (espantarse), pidiendo que mueran las personas que han he

cho mal. Con el mismo objeto limpiaban un pedazo del suelo, 'donde se sientan 

y se remangan y, llorando, hacen gotear l6grimas al suelo'. Cuando un animal se 

perdia, la 'adivina' solicitaba el estiercol y crines y por ellos 'vera' si a

parecerra o n6. Usaban tambi6n de la sal molida para dar con el lugar donde es

tuvieran los animales perdidos. No. 84, p. 241. 

Reunidos todos en torno de la mesa en la cual se coloca la "lemanda" y a
 

la que van salundando con una venia todos los asistentes, se procede luego a
 

hacer la "armada", o sea, a chacchar ]a coca, fumar el cigarro y tomar su copa
 

de licor, que reparte el auxiliar; entretanto, se nombra a los que han de repar

tir la semilla, los que van a trabajar con taclla o arado, lo que van a terro

near, etc.; se eli e un 'luchador" entre los m6s anciano, "mayores", quien ex

horta y aconseja al trabajo y la manera de realizarlo, encomienda la labor a
 

Dios y luego todos se entregan a la tarea hasta las doce del dra, en que se hace
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un pequeio descanso y se renueva la coca; entretanto, el "chiringano" va
 

amenizando la labor; ilegadas las tres o cuatro de la tarde se procede a
 

veces al simple disfrute particular del fiambre u otras al regalo delicioso
 

de la "shactada", que ya qued6 indicada. Al concluirse se inicia el retorno
 

a la poblaci6n, siempre acompaRados por el "chiringano". Algo semejante a es

to se realiza en las limpias de acequia. No. 83, p. 209.
 

En las cosechas de papas, despu6s de "chacchar" (masticar la coca) y
 

desprenderse de la "Illicila" (pequeia manta), la mujer recoge las papas en su
 

faldellin. Coopera activamente, asimismo, en la "trilla" del trigo, aven

tando el grano con las palas o preparando, en ]as mismas "eras", la comida
 

para los peones. No. 34, p. 65.
 

chacmar (chacma, chacmeo, chacmo)
 

Terronear- Deshierbo, labor que se realiza despu6s del babecho es una
 

mezcla desyerbo y desmenuzamiento de terrones.
 

Voltear la tierra, mediante barretas, en grupos de a tres que Ilaman
 

'lparad,)Ls", ayijdado5 por nujeres que destrozan las champas y quitan las yerbas 

y races, arrojandolas a los extremos del terreno, de manera que lo dejan ex

pedito para el sembrio. No. 83, p. 224. 
La preparaci6n del terreno se hace mediante el chacmo (barbecho) que con

siste en voltear la tierra, mediante roturaci6n efectuada por grupos de hom

bres armados con barretas, en grupos integrados por tres o cua.ro personas
 

Ilamados paradas, que realizan el trabajo con el mismo ritmo y en activa coo

peraci6n; los terrones que salen son desmenuzados por un grupo de mujeres que 

trabaj,-, cerca de las pa-adas; las yerbas y las piedraE son arrojadas a los 

extremos del terreno. Esta primera operaci6n depende del cultivo a efectuar

sE, generalniente se hace cuando se trata de una chacra en ]a que antes ha ha

bido alfalfa o de un terreno descansado. No. 52, p. 57. 
leniendo en cuanta la importencia del cultivo de la papa, considerare

mos como representativo dicho trabajo. Se inicia con el chacmo, es decir la
 

remoci6n de un terreno descansado, en el que haya crecido por varios aRos al

falfa; para ello se utiliza la barreta que emplean los hombres, mientras las
 

mujeres voltean las champas o grandes terrones. No. 55, p. 292.
 

chaco 

La caza en grande ]a realizar pocas veces al ano, generalmente impelidos 

por la defensa de sus ganados, cuando se presentan en la comarca animales da

iinos: pumas y zorros. Cuando en ]a zona hay huellas de ellos, organizan la 

caza que, al igual que los quechuas, llaman chaco. Este chaco consiste en la 

reuni6n de gran cantidad de personas, independientemente de la edad y sexo; se 

distribuyen circularmente en la regi6n afectada, y, donde suponen est6n los 

animales rapaces, eligen como punto de convergencia una explanada. Dada la 

sendl, la multitud se pone en movimiento y comienza la algarabia, hacen sonar 

sus instrumentos y restallar sus l6tidos; en las quebradas o lugares de di

ircil acceso, arrojan piedras y fuego en las grietas, cuevas, etc. Por todos 
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los medios se trata de espantar al animal, que abandone sus refugios y ahu

yentarlo a] centro del muro humano. El circulo se va cerrando y los animales
 

quedan atr~pados; en el espacio abierto, con ayuda de perros, los hombres ar

mados con una simple estaca se lanzan al ataque final para acabar con la fiera
 

a golpes, combate en el que suelen salir heridos, pero ufanos del triunfo.
 

No. 47, p. 157.
 

chacra (chacara, chacarilla
 
Se usa en el Sur, sobre todo en la Costa. Tambien en Costa Central. En
 

la zona de ANCASH se utiliza la palabra fundito, derivada o diminutivo de fun

do; algunos rara vez usan chacara.
 

Adem6s de las tierras comunales, cada indfgena tenra su parcela, sobre la
 

que ejercia una especie de propiedad privada; era lo suficiente para subsistir
 

61 y su familia. Y decimos propiedad privada, bas6ndonos en un testimonio de
 

1571, recogido por Martrnez: 'Siempre han sido ]as dichas tierras o chacaras per
 

petuas y las heredaban y heredan sus hijos y descendientes y que esta es la or

den que solfan guardar en tiempo del inga y se ha guardado y guarda de presen

te". "Los curacas de GUARANGUA tambidn tuvieron sus tierras propias. Hubo al

gunas parcelas que las poseran en com6n, tanto el curaca como los indigenas del
 

ayllo, tal fue el caso de ]a chacra de 'Yancal.
 

Las tierras baldfas que habr n quedado de los muertos, fueron a veces apro

vechadas para la comunidad; pero jam~s las asignaron definitivamente a ellas.
 

No. 112, p. 29. Ver ayllo (ayllu); curaca; guaranga (huaranga); medidas;
 

tierras baldras; comunales.
 

chacra de comuniuad Ver reducciones de indios
 

chacra-iglesia
 
Parece que mucho tiempo atr~s las comunidades habran vendido los terrenos
 

de la Iglasia denominados 'Chacra-iclesia'. No. 27, p. 42.
 

chacrantay
 
Los que prestan sus servicios en haciendas cercanas a cambio de parcelas
 

de tierra que cultivan para su propio benefi6io. No. 119.
 

chacumado
 
La principal ocupaci6n est6 dada por el trabajo agrlcola, en el que hom

bres y mujeres desempenan un papel muy similar. De las etapas del chacumado,
 
sembrio y terroneo, cuspo y cultivo, siega, trilla, cosechay despangue, des

grano, riego, etc., se reservan con exciusividad para el hombre [el cbuaado
 

o sea, el volteado de la tierra_ , por demandar un esfuerzo superior y el uso 

de barretas; los demos los comparten hombres y mujeres en igualdad de rendi
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miento, no asi en el jornal, en el que se les remunera menos a las mujeres.
 

Adem6s, de entre estas actividades hay algunas exclusivas para mujeres, como
 

Son el cuspo y el cultivo. En otras) como el despangue y el desgrano, cose

cha de papas y ocas, se les paga jornal o en productos. Para estas labores
 

agrfcolas y para otras que escapan a este enmarcamiento, se buscan las "mir
 

gas', o sean, personas que se comprometer a trabajar por un jornal o pago de
 

productos, Ilevando ellos sus herramientas necesarias. No. 83, p. 207.
 

chacuro
 
sus tareas bien
Cada comunidad, para lievar a cabo estos trabajos, tiene 


n'mero de sus miembros 6tiles y de
discernidas, las que est6n en proporci6n al 

se cumple previo acuerdo surgido de su seno.
acuerdo a un turno riguroso que 


Sin embargo, existe una fecha tradicional, el dia chacuro (sabado vrspera del
 

domingo de Ramos) en el que las comunidades en conjunto realizan los trabajos
 

de reparaci6n y limpieza de los caminos de herradura, de la plaza principal,
 

de 
Il iqlesii, del cementerio, distribuy6ndose el trabajo en lugares se~alados
 

p. 28.
de MnLemano para cacia una de 6llas. No. 29, 


Ver a ; minka; trabajo:, rep6blica.
 

Ver huiri
chiu a 

i I 11 a 
Arado de pie de origen incaico utilizado por los indrgenas para roturar la 

tierra. El nombre proviene de las voces quechuas chaki (pie) y taclla (arado). 

Ver chaguitaclIa; huiri. 

chk'oce (cazador) Ver autoridades locales, No. 1II, p. 199.
 

chalar
 
p. 177.
Es una extensi6n de tierras de cultivo. No. 102, 


chaleo
 
una pr~ctica muy difundida entre los indrgenas,
El trueque o "chaleo" es 


por qurnua o caiahua, huepero tambi6n entre los mestizos, asr entregan cebada 
Los
 

vos por alcohol, coca, fideos, arroz o cualquier producto en cambio de otro. 

la feria, adquieren alcohol, coca, sal, kero
indkienas compran pocas cosas en 


sene y algunas especies vegetales, seguramente agotadas de sus reservas, como
 

papas, cebada, quinua, etc.; durante las fiestas compran los vrveres que mencio

)a parte referente a la alimentaci6n. Compran los productos vegetales
namos en 

por arrobas y "tupus" (sacos de granos o tub6rculos) y, tambi'n por montoncitos.
 

como botones, espejos, an
Adem~s de los mencionados pueden obtener chucherfas, 


cabello, anilinas, candados, lpices, cuadernos, etc.
zuelos, ganchos para el 


Tambi&n existe otro mercado de productos en el parque ''El Pino", destinado ca
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si exclusivamente a la venta de sal, ollas y hortalizas, como cebollas; la
 

sal es trarda de RAMIS y las ollas, platos y otros utensillos de barro de
 

AZANGARO. No. 88, p. 200.
 

La agricultura, esencialmente, se caracteriza por la pequega producci6n
 

de subsistendia; sin embargo, una parte de los productos son dedicados al
 

cambio mediante el "chaleo" o trueque y la venta en dinero. Cultivan espe

cialmente papas, quinua y cebada, que constituyen los elementos bdsicos de
 

su producci6n), en menor proporci6n: habas, arvejas, 'gala cebada", "papas
 

Iisas" (ollucos,. 'i.'aio" (mashua), ocas y "Marz confite" en los terrenos
 

abrigados, como lo- de ]a RINCONADA, JASSANA; y algunos cultivan el "tauri"
 

(choclos). No. 88. p. 186.
 

Nombre. Viene de CHALA, trueque en aymara. Se utiliza para designar los
 

pequenos trueques, de sal, ajf y otros. No. 82, p. 286.
 

El pilar de ]a econ6mra altipl6nica y de su crisis es laagricultura, pro

vienen de ella todos los problemas que enfrentan con sus tristes consecuentias
 

los pueblos quechuas y aymaras, ]a cual se caracteriza por estar todavra den

tro del perrodo Ilamado de "economra natural", los productos se dedican casi
 

exclusivamente al consumo familiar y s6lo en raras ocasiones al cambio, que se
 

caracteriza por estar dentro de la etapa del trueque, o 'chaleo" entre los
 

quechuas por otros productos para la complementaci6n de su alimentaci6n, como
 

el az6car, sal, coca y otros. Los recursos de producci6n que se utilizan son
 

arcaicos por su inadecuaci6n a las condiciones del medio, se reducen a los he

redados a travds de generaciones, como el arado con reja de madera o fierro,
 

la raucana, la taclla o arado de pie, ]as cupaias de madera o de trozos de riel
 

la hoz; desconociendo los medios y tecnicas de combatir ]as enfermedades y pla

gas que azotan los cultivos en forma cada vez m~s creciente... No. 82, p. 2b.
 

champa Ver ayni No. 88. pp. 214-215.
 

champeria
 

0 limpia de acequia, es una actividad que se realiza cuando las lluvias se
 

retiran preparando los canales para el regjdro. Lieva este nombre porque a ve

ces cuando Ilega al manantial alguna persona visible, le colocan una champa en la
 

cabeza. No. 104, p. 228.
 

Es un conjunto de hierbas y lodo que se encuentran en los bordes de las
 

acequias.
 

chaquipa
 

CUSCO--salario que se da para que se compren chicha y coca.
 

ANCASH--temple alcoho).
 

Salario o chaquipa de 2 s.les diarios en concepto de coca y chicha; remune

raci6n que tambien corresponde a los que prestan servicios en la casa-hacienda.
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Ajustes quincenales o mensuales de los dras de trabajo y de las chaquipas
 

recibidas. Se Ileva un control estricto en el Libro de Quilca o diario de tra

bajo de los colonos. No. 86, p. 43.
 

chaquitaclla (chaquitailla)
 
Crops are not usually irrigated as they are cultivated during the rainy
 

season. The Spanish plough drawn by oxen is not commonly used. The ACCOPATA
 

farmers prefer using the chaquitaclla or traditional Inca foot plougn which
 

needs one person to operate it. No. 15, p. I]. Ver taIlla; huiri.
 

charqui
 

Carne salada y secada al sol. No. 31, p. 116. Ver alimentos: almacenaje
 

y conservaci6n.
 

chasgui
 
Mensajero en el Imperio de los Incas, Ver colonial.
 

chicha
 
Peruvian native beer made from corn (quechua) No. 114, p. 59. Ver causeo.
 

chicha blanca
 
Bebida poco fermentada hecha a base de harina de trigo. No. 31, p. 116.
 

chichina
 
... en cierta 6poca del aRo disponran los caciques que los indios de los
 

pueblos fuesen en cuadrillas a sus playas para lavar la arena, que necesitaban
 

para pagar los tributos reales, a cada reuni6n llamaban chichina. Pero, a cien

cia cierta ,no se sabe la fecha del descubrimiento de esos yacimientos aurrferos,,
 

pudo haber sido antes de 1553 o despu6s, Cieza de Le6n en su "Chronica del Peru"'
 

publicada en aquel aRo, dice: "Gobernaba--por entonces--D. Antonio de Mendoza
 

cuando fugitivos de Pizarro y Almagro, llevaron de regalo a Carlos V una enor

me pepita en figura de cabeza de caballo, que pesaba 4 arrobas y libras, obse

quio que les vali6 no s6lo el indulto de algunos delitos que habran cometido,
 

sino tambien honores y privilegios... No. 82. p. 73.
 

chifles
 
The second group, which we may call 'marginal' or 'emergent', are nearly
 

in process
all men, and comprises those belonging to the lowest class who are 
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of merging with the Cholo class. They are characterized by a strong
 

tendency to geographic mobility, and by the wide variety of occupations
 

they engage in, ranging from small retail dealers, known as chifles,
 

to petty thieves, pickpockets and beggars in the towns. New-comers
 

enter this class chiefly through military service, if they are men,
 
the most thorny
and through domestic service if they are women. One of 


its lack of roots.
problems in connection with this group is that of 


Scarcely less perplexing is the difficulty of establishing individual
 

social status and local identification. In this group enormous emphasis,
 

whether positive or negative, attaches to activity as a means of adap

ting and readjusting to changing conditions. No. 38, p. 2.
 

convenio por el
existente en las serranfas andinas, es 


chik! (chicki) 
Modalidad propia del esprritu colectivista del aborigen, el chitki, 

un cual el pro

sus
pietario de una chacra segala una parte de ella para que hijos,
 
su mayor afecto, inviertan una cancompadres, ahilados y personas de 


tidad necesaria de semilla y cultiven Ia tierra, lo que les da el de

recho de percibir el integro de los productos cosechados en esa parce-

Ia. No. 34, P. 59.
 

chillquee
 
Las medidas lineales que utilizan aplic~ndolas a la tieria son: el
 

chillquee (aymara) equivalente a un paso. No. 46, p. 63,
 

china Ver blanes
 

chiunchaysuyo
 
La regi6n de la costa. Se usa s6lo en la historia.
 

chiringano Ver chacchar
 

chochoca (chochoga)
 
Marz seco y molido. Ver alimentos: almacenaje y conservaci6n
 

cholada 
En TARACO se notan ires estratos sociales bien definidos: mestizo, 

cholo e indfgena. Los mestizos se autodenominan "vecinos" (y as los 

Ilaman los demos) y viven en el pueblo, es un grupo pequeRo, pero con 

bastante poder; tienen apellidos de ascendencia extranjera; visten a 

lo occidental y se comportan, en cierta forma, como tales; dominan tan

to el castellano como el quechua; ocupan los cargos m~s altos de auto
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ridad; Gobernador, juez de paz, alcalde o concejal; todos saben leer y
 
algunos han Ilegado a las profesiones liberales; son directores de los
 
trabajos agrfcolas y ganaderos que se realizan en sus propiedades; gozan
 
de mucho prestigio entre la cholada y entre los indfgenas; econ6micamente
 
dependen de la agricultura y de la ganaderfa y susidiariamente se dedi

can a ]a explotaci6n de peque~as tiendas de comercio, de empresas de
 
transporte, de canteras, el magisterio, etc.; desprecian a los indIgenas
 
a quienes consideran como inferiores, social y racialmente, y les atribu
yen toda serie de defectos y consideran que la mayor parte de los indrce
nas son m6s ricos, a~n cuando ello no es cierto; los mestizos en su ma
yoria son propietarios de regulares extensiones de tierras y apreciables
 
cantidades de ganado; social y econ6micamente explotan a los indrlenas y
 
la cholada, aprovechando los lazos de compadrazgo y los cargos de auto
ridad que detentan.
 

Los mestizos han encontrado su seguridad econ6mica y social en su
 
familia nuclear, no existe entre ellos sino un ligero asomo de buenas re
laciones con su familia extensa, rota sobre todo por cuestiones econ6mi
cas, como las herencias territoriales dejadas por sus antecesores; existen
 
tensiones enLre parientes cercanos e inclusive entre lejanos.
 

La cholada es un grupo pequeio que vive en el poblado en forma in
dependiente o en calidad de sirvientes de los mestizos; es de extracci6n
 
indfgena, con un alto grado de aculturaci6n y una fuerte orientaci6n hasta
 
el mestizaje cultural; han devenido, en su mayorfa, a esta situaci6n por
 
su antiqua condici6n de sirvientes de los mestizos, como: a) sirvientes a
 
-uieldo; b) sirvientes sin sueldo, enviados por sus padres con el fin de
 

que aprendan castellano y algunas otras cosas; y, c) sirvientes sin suel
do, "recogidos'' por sus padrinos mestizos en muestra de buena voluntad
 
hacia sus compadres indigenas y por consiguiente a su ahijado; y, de otro
 
lado, parece por el deseo de vivir en el poblado, con el objeto de que 
sus hijos se eduquen mejor que en sus respectivas parcialidades; en el 
fondo el anhelo inconsciente de dominar el castellano, por el contacto
 
mrs directo con mestizos y cholos del pueblo.
 

Como caracterrsticas que identifican a este estracto social est~n
 
las siguientes: a) Acusan diferencias sustanciales en cuanto al vestido,
 
asr las mujeres usan "llicllas'' o mantones de seda, polleras de bayetilla
 
tejida a m~quina, usan zapatos, etc., los hombres visten a la manera de
 
los mestizos, pero de telas m6s burdas; b) Hablan o por lo menos entien
den castellano; c) En su mayorra saben leer y escribir y los que no lo
 
saben,envfan a sus hijos a la escuela, sin excepci6n; d) Trabajan direc
tamente sus parcelas de tierras, pero a la vez se dedican al pequeno corner
cio en tiendas, sastrerra, panaderla, etc.; e) Han cambiado sustancial
mente su vivienda, lo mismo, en mucho, su forma de alimentaci6n, y f) Es
tan dispuestos a todo cambio como lo indica el hecho de que ellos fueron
 
los primeros en aceptar las brigadas de saneamiento, haciendo propaganda
 
decidida.
 

Son ocupados por los mestizos durante las fiestas que celebran, se
 
encargan de ]a cocina o ayudan como mandaderos; gozan de cierto respeto de
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los mestizos; mantienen un contacto en algo grado con su grupo de origen,
 

grupo desarraigado, sirven de intermediarios entre ind[genas y
no son un 

un alto presmestizos en muchas ocasiones; gozan entre los indrgenas de 


lo que no ocurre entre los mestizos, asT
tigio; conservan sus apellidos, 

a dos mestizos apellidados, originalmente, "Incahuanaco
podemos mencionar 


Arapa," cambi6ndoselos por "Vargas Simonine," tomando los apellidos de
 

los abuelos, y el caso de otro originalmente apellidado "Quispe," cambi~n

doselo por "Arispe." Los cholos tienen reuniones de grupo, en las fies

las actitudes de los mestizos;
tas de los Carnavales, en las que imitan 


y es posible que practiquen el ajne. riven sin conflictos de ninguna cla

se.
 
Los indrgenas, estrato mayoritario, constituyen el 92% de la pobla

ci6n total del distrito y a e1los en gran parte est6 referida esta mono

grafla; sin embargo, debemos agregar, que, es el grupo dominado social y
 

los estratos anteriores especialmente por el mestizo.
econ6micamente por 


No. 88, pp. 222-224.
 
Los "cholos," que conforman la "cholada," nombres reconocidos y uti

lizados en la zona, estrato integrado por los rndfgenas muy aculturados,
 

que manejan patrones de conducta tradicionales, al ]ado de otros de pro

cedencia urbana y moderna, e, inclusive, por mutua influencia, variando
 

unos y otros, por lo general viven en los pueblos encontr6ndose en los
 

n6cleos humanos de PIRAPI-PAMPA muy pocos representantes. No. 77, p. 30.
 
los dos diferentes habitats regionales
-. tal fen6meno se dan en 


Costa y la Sierra; en el primero, en forma vertiginosa en las bade la 

rriadas citadinas; y en el segundo, menos r6pido, en el ambiente propio
 

CUZCO o "cholada"l del
del indigena; tal es el caso de la "mozada" del 

encuentran en pleno
departamento de PUNO, o sea de los grupos que se 


todo de sus
umbra] de su nueva sub-cultura sin haberse desprendido del 


antiguos valores y patrones culturales. No. 89, p. 56.
 

cholificaci6n
 
Indian towards the middle
Historically speaking, movement of the 


and upper classes by passing through the different stages of urbanization
 

or 'cholification' has been the usual means of vertical movement. No. 26,
 

p. 13.
 
Along the main north-south axis and in the Province of HUANCANE,
 

established institutions are undergoing a change. This region is, in
 

general, one of greater activity and receptivity to new ideas. The
 

contrast between the examples mentioned above may be seen in the use of
 

the derby as opposed to the montera as headgear for women. The derby,
 

tongo, is the hat worn by Cholos and is used almost thoughout the
or 

use
Titicaca area; the montera, a sort of conical hat, is in general in
 

lake area, in CHOQUEHUANnorthern PUNO. The wearing of the tongo in the 


CA and PUCARA, for example, isattributable to the cholification of the
 

region, brought about by the questing fingers of commerce reaching out
 

towards the south. No. 26, p. 33.
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chorillos
 
De hecho, asr es como sugieron la mayorfa de las industrias. Anti

guos talleres textiles, Ilamados 'chorillos' dieron nombre al que hoy es
 
un balneario aledano a LIMA, y un poblado cercano a HUANCAYO; y, a6n hoy
 
podrra descomponerse al industria de tejidos en talleres familiares que
 
aunque contaran con mejores instalaciones e implementos artesanales de
 
uso m6s reciente, no Ilenarlan la funci6n industrial que el pars requie
re. No. 36, p. 144.
 

chozas
 
In the villages they generally live in single story chozas, or
 

huts, slightly better than the Indian equivalents, and healthier since
 
there are no animals sharing their quarters. No. 26, p. 9.
 

chozo (chuzo)
 
Coa de procedencia mestiza, tiene la misma forma y utilidad que la
 

rakua diferenci6ndose de 6ste por la punta de fierro que tiene adaptado
 
a su gancho. No. 42, p. 115.
 

chuckcha-rutuy
 

Children between three and five are already busy looking after
 
their younger brothers, and the little girls help their mothers in the
 
kitchen. When he is five, the boy goes through the ceremony of hair
cutting or chuckcha-rutuy, and is considered to be a full male. At this
 
age he helps, to care for the very old, fetch water, look after the sheep
 
and perform similar tasks as do the girls. Girls learn to manage the
 
spindle, or pushka, for weaving, and to use sewing needles. The boys
 
accompany their fathers in agricultural and stock work. And so it goes
 
on until the children grow up. No. 38, P. 39.
 

chulllas
 
Debe distinguirse claramente entre su ni'cleo constitufdos por una
 

construcci6n en piedra de notable calidad arquitect6nica y su periferia
 
integrada por conjuntos semirrurales que comprendra buena parte del va-

Ile de WATANAY, meras chuillas o residencias populares de tierra y pie
dra. No. 28, p. 7.
 

chulillo
 
Hay trabajos especiales, tales como los de "chulillo", que son los
 

ayudantes de los camiones; este trabajo no es estable, act6an en 61 solo
 
hasta que aprenden a manejar el vehrculo, y consiguen posteriormente tra
bajo como choferes. No. 37, p. 97. Ver cholificaci6n
 
cholo
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chunca
 
Practicar este principio tan saludable (oblig6 a los antiguos pe

ruanos a adoptar una organizaci6n org6nico-celular que tuvo su remoto
 

origen en el ayllu y que, empezando con una chunca, que es la reuni6n
 

de diez familias, lograba un desarrollo piramidal en la pachaca que lo
 

es de cien yen la waranca, el n6cleo b6sico de mil familias, que corres

ponderra hoy a lo que en planificaci6n moderna se llama escal6n parro

quial o unidad vecinal. La base de ]a pir~mide segula anch~ndose en
 

forma decimal hasta alcanzar el m6s an6nimo de los ciudadanos en la m~s
 

remota de las regiones. Tal estructuraci6n facilit6 ]a estadfstica cen

sal, permitiendo el paralelismo en la din~mica de la tierra frente a 1a
 

din6mica demogr6fica. No. 30, p. 31. Ver autoridades locales
 

chuncasja Ver ayn, No. 88, pp. 214-215
 

chufo
 
White chuLEo (dried potatoes) widely used for food inMACUSANI.....An
 

Indian woman dryes chuio before taking it to the market. No. 26, p. 109.
 

Se comprende que el chuio y especialmente el chuRo blanco o Ia 'tun

ta' pierden mucho de su valor nutritivo. La tunta, felizmente de usa
 

reducido, se blanquea inund~ndola en agua, durante 3 semanas. No. 23,
 

p. 18. Ver: alimentos: almacenaie y conservaci6n, No. 110. p. 136-138.
 

churca
 
La parte de tierra, generalmente un cuadrado de mil o dos mil metros
 

por lado, que un comunero recibe de 1a comunidad, una vez que ha sido
 

aceptado como miembro activo de 6sta. Equivale a la mitad de un topo
 
incaico (Seg6n Soler). No. 119, p.
 

Los comuneros quc integran cada una de estas Parcialidades poseen
 

sus lotes privados denominados 'churcas', los mismos que fueron adjudi

cados por la Coinunidad siguiendo la tradici6n incaica de dar una perte

nencia al var6n y media pertenencia a ]a mujer (to2ps y medios topos)
 

Te6ricamen~e, cada topo equivalfa a 96 varas de longitud por 48 varas
 

de latitud (96 x 48). No. 84, p. 237
 
En 1940. reparto general de las seis moyas que posefa la comunidad 

entre las tres parcialidades que integraban el pueblo. Una churca al 

var6n de 18 a os y media churca a ]a mujer soltera-madre. No. 29, p. 43. 

Todos los comuneros son propietarios: poseen sus 'churcas' o par

celas de tierra que las cultivan durante el ano. No existe el proble
ma de haciendas vecinas. No. 35, p. 49. 

Cada comunidad tenra sus pastos y tierras de cultivo con fronteras 
bien delimitadas. Las tierras de cultivo eran lotizadas en churcas 

( parcelas) que se otorgaban en usufructo por vida a sus comuneros, 
pudiendo 6stos cambiarla de ano en ano con el fin de que no se produ

jeran quejas por tener uno la churca improductiva y otro un buen terreno.
 

No. 55, p. 275.
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Hasta 1816 se hablaba todavra de un topo de tierra en HUANCAIRE.
 

Ahora se le llama churca a la parcela de tierra de unos mil a dos mil
 

metros duadrados, que los comuneros reciben una vez que son admitidos
 
como miembros activos de la Comunidad. La churca equivale aproximada
mente a la mitad de los topos incaicos. No. 54, p. 188.
 

Nos refieren nuestros informantes que unos cinco o diez anos antes
 

de la iniciaci6n de los trabajos de la carretera LIMA-HUAROCHIRf (1919),
 

casi todo era distinto, incluyendo las creencias y costumbres. Las
 
churcas o parcelas de tierra eran cultivadas con instrumentos de la

branza fabricados por ellos mismos, tales como las tacllas, rakuachos,
 

cashos, kollanas, y aun el arado era totalmente confeccionado de madera
 
pues las rejas de la taclla y el arado se fabricaban con la kishkatana,
 
madera muy dura que suplia las rejas de acero. No. 54, p. 183. Ver:
 
chacras
 

chutitos
 
Los lugare~os denominan 'campiRa' a la zona rural del Valle de
 

VIRO, que comprende las chacras, fundos y haciendas. Esta 6rea est6
 
habitada por mestizos costenos y andinos, pero predominantemente por
 

campesinon procedentes de ]a region ondina, identificado5 como 'indios',
 
'cholos' o 'chutitos'.
 

De acuerdo a la propiedad que poseen y a su ocupaciones, los pobla
dores de la campiRa se autoclasifican en 'propietarios', 'colonos', 'apar

ceros', 'leadores' y 'peones' o jornaleros. Con excepci6n de los prime

ros, el resto est6 integrado por campesinos andinos y sus familias, quie
nes adn tienen antecedentes culturales indfgenas. No. 20, p. 14. Ver:
 
cholificaci6n; cholo
 

chuyassca Ver: casamiento del ganado.
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d~diva
 
La d~diva era pues una donaci6n a cambio de un compromiso, por el
 

cual quien recibra no se encontraba en posici6n de propietario sino 
de
 

usufructuario, de donde proviene la terminante prohibici6n, por parte
 

obtenidos.
de la comunidad, de poder enajenar los terrenos as 


hecho de que la d~diva generalmente se hacfa so-
Es sintom~tico el 


bre el terreno que el comunero disfrutaba de tiempo atr~s, segin 
los
 

repartos ejecutados y de los que hemo. hecho referencia. De esta ma

usufructo sin temor a Oue posteriores re
nera el criador aseguraba su 


partos lo colocasen en situaci6n de inseguridad y de ansiedad. No. 27,
 

p. 37.
 
la entrega de pastos comunales por
Siglo XIX, mediados, comie.,za 


a los mayordomos o alfereces encargadoq de
 el sistema de d~diva o sea 

la comunidad, en compensaci6n por los
 

la principal fiesta reliciosa, 

les otorg6 chacras que despu6s pasaron como herengastos realizados, 


cia a sus hijas y se convirtieron en propiedad privada. 
No. 29, p. 42.
 

n la forma como se produce el cambio cultural
Veremos a continuaci
6


antes mencionado. Posiblemente a partir de mediados del siglo pasado,
 
los pastos comunales a sus
 las comunidades comenzaron a hacer entrega de 


forma de ddiva. Despu6s que un comunero desempenaba 
los
 

miembros en 

los de mayordImq, srndico
 

cargos religiosos de mayor importancia, como 


con una parte considerable los gas
y alfdrez, que significaba atender 


tos de las festividades en honor de alguna imagen venerada por la comu

terreno pastal, como
munidad, se le entregaba en usufructo por vida un 

tiempo que desempeR6 el
 reembolso a los gastos efectuados durante el 


cargo. Esto significaba la f6rmula dar en ddiva.
 

terreno en d6diva, se comprometra a cum-
El comunero al recibir un 

caso.


plir con todas las exigencias y costumbres comunales, porque en 


terreno y entregarlo a otro de
contrario la comunidad podfa recoger el 


sus miembros. No. 53, P. 117.
 

Hemos mencionado que las d~divas eran cesiones de usufructo de
 

o de cultivo como recompensa a los cargos des
pastos, terrenos eriazos 


ingreso de los j6venes a la
empeiados y en algunas ocasiones por el 

La existencia
comunidad, o debido a diligencias en beneficio comunal. 


y calidad de ]a d6diva se encontraba condicionada al tipo de actividad
 
caso de
 

que el comunero habla desempenado. Parece que 6nicamente en el 


cargo religioso de importancia, como srndico
desempenar el comunero un 

un terreno de pastoreo, mienes que la d6diva consistra en
o mayordomo, 


tras que en los casos restantes se trataba s6lo de terrenos eriazos o
 

de sembrfo. No. 27, p. 39.
 

La formula 'dar en ddiva' consistra en que un comunero- despu6s
 

de 	haber cumplido un cargo religioso de cierta importancia, como la de
 

jndico, mayordomo o alf6rez, lo que le significaba atender con una par

te considerable de los gastos en una festividad religiosa de la comuni

'cancha , o en su defecto un terredad, recibfa en 'd6diva' una o media 

usufructo a perpetuidad
no de sembrro. Esta entrega en ddiva era en 


gasto realiza
para el comunero y sus descendientes, en reembolso por el 


do en beneficio de la comunidad.
 



La 'entrega en d6diva' tambi'n se otorgaba a los j6venes que
 

ingresaban a la comunidad con la finalidad de ligarlos y hacerlos
 

partfcipes de un mismo interns.
 

Estas demandas se sucedieron durante todo el tiempo de la Colb

nia, y fu6 s6lo a mediad6s del siglo pasado cuando se cerraron las
 

posibilidades de estas intromisiones, a rarz de las cesiones de dichos
 

terrenos a los comuneros, en calidad de 'd6divas . No. 27, p. 36.
 

'.son terrenos... en d~diva y lo que no se pueden enajenar'
 

(Llacu~s, 1907); 'dichos terrenos fueron entregados en d~divas para
 

que goce por obligaci6n y no por escritura (Copara, 1902); 'se
 

prohibe vender Lorrenos de la parcialidad de COPARA (se ref iere a los
 

cedidos en d~diva) a otra comunidad' (Copar6, 19 04); 'cuando un miem

bro de la comunidad venda los terrenos de HUANCAYA a otra comunidad
 

(o a un comunero de otra comunidad) lo recogeremos' (Huancay6, 1912).
 

'Prohibimos vender nuestros terrenos cedidos (en d.diva) a otros
 

pueblos ( es decir a otras comunidades o a miembros de ellas)' (Lar6n,
 

1896).
 
Sin embargo,-existian vias para proceder al cambio: 'se permite
 

el canje con cualquier otro de la misma parcialidad no permitiendo a
 

otros de otra comunidad, perdiendo asT el derecho y goce si lo inten

tase' (Llacus,. 1907). En HUALCARAYA se intenta reprimir totalmente
 

los posibles intentos de compra y venta que pudiesen efectuar 


" 


sus
 

miembros sobro dichos terrenos insistiendo en que 'ser6n divisadas
 

(sic) en cada 5 a 10 anos', es decir, que se inspeccionarfan cada
 

cierto tiompo para ver si proseguia usufructu~ndolos el mismo comune

ro al que so le entreg6. No. 27, p. 39.
 

dar en d6diva (entregar en, recibir en ) Ver ddiva, No. 27, pp. 36

39.
 

de temporal (lluvias)
 

Son fundos predominantemente ganaderos, con pastos naturales y
 

pequeias extensiones cultivadas diseminadas en los cerros, sujetas al
 

regimen de lluvias o 'de temporal'. Excepcionalmente hay tierras bajo
 

riego en los latifundios ubicados en valles interandinos. No. 32, p. 108.
 

decentes
 
En el pueblo de LAYO realmente no existen conflictos ni tensiones
 

notables, debido sobre todo, al reducidfsimo n6mero de "Decentes o Mes

tizos;" pero en las parcialidades sr se presentan, especialmente en aqu6

llas que colindan con las haciendas, pues muchas veces los propietarios
 

les niegan el paso de agua y las servidumbres. No. 76, p. 36.
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departamento
 
Under the administrative system governing Per6, the department is
 

divided into provinces and districts. In its turn, the district is sub

divided into parcialidades and annexes. In terms of settlement patterns,
 

parcialidades and annexes correspond to groups of houses (caserros) and
 

to hamlets (villorios). Villages, or aldeas are generally district ca-


The conjunction of national and political and administrative
pitals. 

authorities gives cohesion to these social units. In terms of the rural
 

population the village is the only point of contact that the rural dweller
 

has with the economic, social and political activities of the rest of the
 

country. No. 38, p. 1.
 

dependiente de comunidad Ver Asociacion de Independientes, No. 55, p. 272.
 

derecho de alza Ver alcalde, No. 24, p. 58; autoridades; fiesta, No. 24,
 

p. 58.
 

derecho de cazuelada Ver compadrazgo
 

derecho de composici6n Ver encomlendas, reducciones 

derecho de repartici6n
 
Un acontecimiento importante en KAURI es la repartici6n ya menciona

da de la tierra arable, que se lleva a cabo a mediados de marzo. La dis

tribuci6n geogr~fica de esta costumbre no est6 todavfa registrada, pero
 

indudablemente es com6n a muchas partes del pals. La reparticipon sig

nifica la reafirmaci6n de los lfmites existentes que realiza el gober

arL.dor del distrito. El arreglo de las disputas por tierras, planteadas
 

el aio precedente, se va realizando a medida que el gobernador pronuncia
 

los nombres y familiares. Las nuevas disputas que se pueden presentar
 

son resueltas en la capital del distrito. Probablemente no haya rela

ci6n ninguna entre la repartici6n actual y la que se realizaba en la 6po

ca de los incas a los jefes de familia.
 

Se recibe con gran fausto al gobernador que va a oficiar la repar

tici6n. Los funcionarios de la comunidad preparan de antemano un gran
 

banda de m~sicos desfila la vispera. Al siguiente dra,
banquete, y una 


el gobernador hace su entrada en compaRia de regidores, ayudantes de los
 

administradores de la comunidad y corneteros. Despu6s de un gran almuer

zo, el gobernador, los funcionarios de la comunidad, y los propietarios
 

de tierras se reunen en la secci6n de la tierra que van a demarcar. AnT
 

tes que comience la verdadera repartici6n, Ilevan a ese sector im6genes
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Se reza y se hacen ofrendas de
del santo patr6n de la comunidad. 

llama entonces a cada jefe de familia. Si 61
 coca al santo. Se 


ha pagado derechos de repartici6 n (cinco centavos) y ha Ilevado
 

leRa a casa del iobernador, se planta la chaguitaclia en los limites
 

de la parcela y las fronteras quedan hechas. Generalmente, el pro

terrones esparcidos por la

pietario de una parcela recoge los 


No. 111, P. 172.
chaquitaclla y los besa. 


derecho de restituci 6n
 
sistema de la propiedad territorial colectiva


La suerte del 

la violencia
lo sucesivo, se dej6 en
del Incanato qued6 echada; y, en 

los abusos
libre tr6nsito a todos 
y en reducciones y encomiendas el 


y extorsiones.
 
Este sistema de leyes ordena, como ya se ha dicho, que a los
 

los sobrantes
 se les deje sus tierras, heredades y pastos y que
indios 

Si de este patrimonio se
 sean considerados de patrimonio real. 


a los requisitos legales,
concedran o repartfan tierras sin cenirse 

valor alguno. Empero,
se declaraba que la concesi6 n era nula y si 


repartieran o concediesen o
 en el caso de que los pacificadores se 

los indio, a 6stos s6lo
 

tomaran por la violencia las heredades de 


se les acordaba el derecho de restituci6n, Ilse de derecho les per

derecho instituido
se las devolvran, conforme al
tenecran;'' es decir, 

con justo trtulo
 

por la Conquista, a quienes acreditaran su propiedad 

lo cual significaba para
 

o posesi6n inmemorial no interrumpida; todo 

pe'rdida de sus
 

los indios una condici6n imposible y, por tanto, la 


tierras. No. 81, P. 5.
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Ver riego, derecho de No. 32, p. 149.
derecho de riego 

derechos Pago en dinero o en especies a una autoridad por su actuaci6n. No.
 

31, P. 116.
 

los colonos Ver colonato.
derechos de 


descanso Ver sudada No. 22, p. 75
 

deschalar Ver pn
 

despachar al difunto
 
la muerte de uno de los


Los p-stores., a los 8 dras despu6s de 

a una parte una llama cargada
suyos, despachan a] difunto',. Ilevan 


coraz6n y entra
de vveres y utens-llos; la sacrifican, le sacan el 


mismo lugar con incienso, coca y alias y entierran todo esto en el 

y hacen la fiesta. Es
 

cohol. Despu6s se reparten ]a carne entre sr 


idea divina es casi id6ntica con ]a del lacha
bien conocido que la 


chila', del abuelo, del antepasado que vigila sobre la suerte humana
 

y que, por ende, exige veneraci
6n y libaciones. No. 23, p. 10.
 

despacho
 
una fiesta reigiosa; ex-


Es ]a despedida hecha a los devotos en 

persona que detendiendola mns a los padrinos de un matrimonio, a una 


lugar, a los toros despu6s de una corrida, etc. Pero siempre

ja el 


No. 83, p. 228. Ver cofradra,

encierra el concepto de despedida. 


despacho de los bravos, el Ver fiestas
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despancador (despancar)
 

Hay mujeres que aprovechando las noches de luna 'despancan' el
 

marz o lo arraciman en "hu2 yuncas". Tambi6n elaboran el pan en los
 

hornos y reciben por todo ,alario parte de los mismos panes. Concu

rren, finalmente, a las ferias como vendedoras de sus productos. No. 

34, p. 5. Ver paFar 

devotos cajueleros Ver cofradra
 

dfas de condici6n Ver arrendire No. 44 p. 10; No. 34 p. 37; colonato;
 

colono.
 

dias de palla
 
Con6cense con el nombre de'dfas de palla' los trabajos que se pres

tan durante la 6poca de las cosechas (coca, t6, caf6 y alg6n otro produc

to industrial) los arrendires, sus esposas y sus hijos menores) en de

terminados dfas del mes, pag6ndose como 'socorrol--no como salario--una
 

suma rnfima que fluct6a entre los veinte y los cincuenta centavos dia

rios. No. 34, p. 42. Ver arrendire
 

distrito Ver departamento No. 38, p. 1.
 

doce
 
Si los sembrfos est~n cerca de la ciudad, en terrenos escabrosos y
 

los menores,
pendientes que, por serlo, no pueden ser arados con yuntas, 


de edad, ayudan a los adultos, trabajando a
a partir de los doce anos 


lampa, desde las ocho de ]a magana hasta las cinco de ]a tarde, con pe

queios intervalos para su 'doce' (comida del mediodra) y las 'misquipas'
 

o el momento de 'chacchar' la coca. Otro Lrabajo menos duro, aunque
 

con 	igual horario y una remuneraci6n que oscila entre los veinte y los
 

que intervienen casi exclusivamente
cincuenta centavos diarios, en el 


los menores, es el 'deshierbe' de los trigales, separando las malezas
 

del cereal que se cultiva. No. 34, p. L9.
 

doctor
 
Se llama asr al sacerdote cat6lico. No. 31, p. 116.
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donaci6n
 

Otro acto importante es la donaci6n, por ]a que los padres distri

buyen y entregan una serie de propiedades a los recien casados que ha

cen posible la instalaci6n del nuevo hogar con los medios de subsisten

cia iniciales. No. 55, P. 300.
 

Frente a esta situaci6n y en arm6nica convivencia est6 ]a propie

dad privada originada en las sucesivas lotizaciones llevadas a cabo des

de la Ilegada de los espaRoles. Desde entonces las formas m6s genera

lizadas de mantener ]a propiedad privada son la herencia y ]a compra

venta. La herencia es en primer lugar ]a asignaci6n ]lamada donaci6n
 

que hacen los padres, a6n en vida, a los hijos que contraen matrimo

nio, por ]a cual les ceden una parte de sus terrenos, casas, animales
 

etc., que sirven de base para ]a instalaci6n del nuevo hogar. En se

gundo lugar, el testamento que hacen los padres o dueos en general
 

(cuando se hallan gravemente enfermos o en casos de avanzada edad). de

terminando como 6ltima voluntsA la distribuci6n de todos sus bienes
 

entre sus hijos y si no los hubiera entre los parientes m~s cercanos.
 

No. 52, p. 77.
 

dotaci6n anual Ver riego. derecho de
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el idos
 
Today:iU*$A1.. urban system includes an annual distribution to
 

the inhabitantso according to their personal needs, of a certain
 

amount of common land. This land--an apparent derivation from the
 

9do1 espagoles, the Spanish system of annual allotments--is located
e 

on the immediate perimeter of the village and supplies a good pro

portion of the artisan population with the means of cultivating
 

basic food crops. No. 26, p. 20.
 

ekeko (eqeqo)
 
merchants and small traders in PUNO and throughout.
Nearly al.l Chb.o.L 


the south have a charm, called an eqe (should be spelled "'ekeko"--NA),
 

that is, prominently displayed in their homes. No. 38, p. 16.
 

empadre Ver faena, No. 23, p. 30.
 

enwcupo
 
se refiere al uso de terrenos
La chacra que usufructdan en cupo 


de la Virgon de la Asunci6n que se destina al culto y cultivan los
 

mayordc^cros. No. 78, p. 22.
 

Ver arras de venta No. 78, 22.
 

encomendero
 
2atr6n medioeval de la encomnenda castellana
 

(Cspedes, 1957:537) ... por estudios hist6ricos recientes ha quedado
 

aclarado que no otorg6 derechos sobre la tierra sino sobre los indlos.
 

El encomenddro estaba encargado de recolectar los tributos reales de
 

los quales le tocaba un porcentaje determinado a cambio de defender y
 

amparar a los indios e lnstrurrlos en la f6 catolica. Adem6s se ha
 

dicho que, la encomienda se cre6 para legalizar la relaci6n del
 

lseor a siervo' en el perrodo colonial (Gonz6lez 1957:L8). Para
 

una major compresi6n del tema, nonviene revisar el proceso hlst6rico
 

de las encomiendas en el Perd. No. 17, p. I.
 

Despuds de la Conquista, la propledad territorial del Perd qued6 en
 

manos de encomenderos, repartimentarios, pueblos y suS fundadores, co onos
 

espanoles; -omoradorec o comoosiciOxlit?s; iglesias, santos, abadras,
 

Todas estas tierras eran trabajadas por el :-4;n mitayo, esclavizado
 

obrales y repartimientos, sirviendo
 en las reducciones, encomiendas 


de valiosoauxiliar.a las yuntas y caballos.
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El rdgimen econ6mico del trabajo a que se someti6 a indrqena
 

en ]a Colonla fue completamente distinto al que sufrra en el incanato.
 

Comomitayo se le hizo trabajar en las minas, obrales, caballerras,
 

haciendas, repartimientos y _.onras; se le utiliz6 como sirviente y
 

bestla de carga; se le aprovech6, en fin, en todos los menesteres de
 

la industria, el comercio y a] transporte, pero sin remuneraci6n
 

alguna y por s6lo el costo de la alimentaci6n, que consistra en un
 

poco de papas o marz y unas cuantas hojas de coca.
 

El |adrqena estaba acostumbrado al trabajo obligatorio, sin
 

remuneraci6n pecuniaria en el regimen incaico, pero, en cambio, dste
 

satisfacra todas sus necesidades, raz6n por ]a cual la poblaci6n del
 

Imperio se desenvolvi6 ampliamente, realizando sus fines y constituyetdo
 

el centro de mayor importancia cultural en Sudam6rica. Empero, satis

faclendo el conquistador s6lo una mrnima parte de las mecesidades
 

alimenticias de sus siervos y desentendiendose de las demds, no s6lo,
 

de hecho, establecl'a la esclavitud econ6mica de las poblaciones indias,
 

sinb que ponra en prdctica un nuevo metodo de destrucci6n de estos
 

factores humanos, que se perdieron en una proporci6n aterradora.
 

Pues, a pesar de haberse ordenado que se abonara jornal a los indios,
 

6stos no lo sabran aprovechar: tanto, porque ellos no conocran el
 

valor adquisitivo de ]a moneda, cuanto porque el patr6n las pagaba
 

en tres plazos, como reza el refrdn castellano: 'Tarde, mal o riunca.,
 

Y cuando les abonaban el jornal por el trabajo que realizaban, de
 

el tenran que descontarse los tantos convenientes para el tributo
 

al Rey, al A_J1c Mayor, a los Veedores, al Protector, a] Juez que
 

tenra a cargo la cobranza, y otros tantos para varios otros ministros
 

y para el Hospital (Vase Ley XIV, Trtulo XV, Libro VI de Leyes Indias).
 

En virtud de todos estos descuentos, el indio siempre quedaba debiendo
 

y, por consiguiente, privado del 6nico recurso obtenido mediante su
 

trabdjo, con el que, no obstante, legalmente, debra procurarse la
 

satisfaccl6n de todas sus necesidades, tanto personales como familiares.
 

No. 81, p. 8.
 
Ver mita, NO. 68, p. 43.
 

encomienda
 
Las modalidades proplas de la conquista espaiola permitieron a
 

los conquistadoresuna vez establecidos en Amdrica, disfrutar de clertas
 

prerrogativas. Una de ellas precisamente constituy6 )a denominada
 

encomenda, que presentaba lanalogras impresionantes con las de
 

Nueva Espaa, y la semejanza se manifiesta hasta en detalles como el
 

texto~de las c6dulas de concesi6n o las ceremonias de investidural.
 

Eran, segdn Ots Capdequi 'una gracia o merced real, por virtud de ]a
 

cual se concedra al encomendero el derecho de exigir a los indios
 

de su encomiendala prestaci6n de servicios personales y el pago
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de un tributo-tasado por las autg.rjdads--antes de 1542; y despuds,
 

al menos te6ricamente, s6lo el derecho a la percepci6n del tributo
 

que les habra de pagar los indios encomendados--de naturaleza igual
 

al que habran de satisfacer en beneficio del fisco los indios
 

habitantes de pueblos incorporados a la Corona. Estas encomlendas
 

tuvieron siempre un caracter temporal y no perpetuo: par una sola
 

vida, antes de promulgarse la Ilamada ley de sucesl6n en las encomiendas
 

de 1536, par dos vidas--que lienron a prorrogarse hasta tres y cuatro
 

vidas--despu6s'. En esencia pues las encomiendas significaban que el
 

encomendero recibra par parte de los indios tributo y trabajo a cambio
 

de la obligaci6n por parte de aqudl de adoctrinarlos en la religi6n
 

cat6lica y de brindarles portecci6n. Sin embargo, los encomenderos
 

no poseran trtulos a la tierra en la cual trabajaban y vivian los
 

Indlos de su repartimiento. Esta situaci6n es remarcada por Francois
 

Chevalier en su estudio sabre el proceso de formaci6n de los grandes
 

latifundios mexicanos al afirmar que: 'todos los terrenos que poseyeron
 

los encomenderos tienen como origen las mercedes de los vlrreyes, o
 

compras hechas a los indios, o bien, er parte el pago de 'composiciones'
 

a Su Majestad, esto es trtulos slempre diferentes de la encomienda
 

propiamente dicha: la cosa es clara, indiscutible.' No. 68, P. 3(;.
 
Te6ricamente los encomenderos no tenran ninguna jurisdicci6n sobre
 

los indios de su encomienda, pero en ia prdctica se presenta en este
 

aspecto, coma an otros durante la larga vida colonial, una dramdtica
 

divergencia entre la legislaci6n bien orientada y la realidad de la
 

vida social y econ6mica. No. 68, p. 37.
 
Antes de la liegada de los espanoles, los indios vivran en
 

comunas. La tierra era de propiedad colecti"j y era redistriburda
 

cada a~o de acuerdo con las necesidades de la familia. Tales ideas
 

eran extranas para los espaoles, quines intentaron destruir ]a
 

estructura econ~mica de los .ndios mediante la introducci6n del
 

sistema de la encomienda. Bajo este sistema los colonizadores espanoles
 

supervisaban grandes donaciones de tierra de la corona y se volvieron
 

en depositarios de los indios que vivran en estas tierras. Ellos no
 
Ilegaron a ser propietarios de las tierras durante la colonia pero
 
tenran derecho a una parte de los productos de la tierra. Esto es, los
 
indios fueron obligados a pagarles los tributos.
 

Despu6s de la Independencia, muchas de las grandes encomiendas
 
se convirtieron por ley en propiedades privadas y sobrevivieron . 

en forma de haciendas o propiedades mbdernas, muchas de las cuales son 
adninistradas todavra casi en !amisma forma coma se hacan en ]a Europa 

Medieval. Sin embargo, la comunidad indrgena nunca fu6 desorganizada 
par completo; m6s de 3 mil de ellas sobreviven todavra en el Per6, 

especialmente en los valles inter-andinos mds remotos. Pero en la 

costa muchas ee estas tierras fueron divididas gradualmente en posesiones
 

mds pequc as, iguales a las que se encuentran hoy en los alrededores de
 

la aldea de VIRO. No. 48, p. to.
 



E- 4 

La encomienda aparece-en el valle coma el instrumento b6sico
 

del sistema colonial para el dominio de la sociedad regional agrarla.
 

Adem~s, Junto con ella se articul6 una nueva estructura social dualista,
 

racista y discriminatoria. Asr, por ejemplo la desarticulaci6n de ]a
 

sociedad indrgena comenz6 cuando los encomenderos utilizaron a los
 

lis hatun runa, produclendo
curacas como instrumentos para el control de 

a . En el aspecto
un cisma en las relaciones sociales de los 


cambio en la tenecia de la tierra
econ6mico represent6 al comienzo del 

asr como )a
con el paso hacia a] individualismo y al dominlo se'orlal, 


introducci6n de nuevos cultivos, tdcnicas e instrumen'.os. En el
 

aspecto religioso cumpli6 dos fines, el adoctrinamiento de la poblacl6n
 

nativa en la nueva religi6n y el comienzo de la erradicaci6n de la
 

antigua religi6n a base de extirpadores de idolatrras.
 

Junto con la aparici6n de las encomiendas surgen otros cambios.
 

El primero fue la adjudicacion de solare.a los espagoles que se radicaron
 

el valle. Los primeros cuatro fueron para el Convento de Santo Domingo
 

y en 1541 se le agregaron dos mis. Esto continu6 y di origen a los
 

incipientes pueblos de CHANCAY y AUCALLAMA.. El segundo cambio parece
 

que comenz6 a~os m~s tarde y fue'el de las mercedes de tierras. Pedro
 

un sitio para hacer una venta y heredad y
Guti6rrez pidi6 'merced de 

)a sierra de CHAIICAY camino de IWUAROCHIR,'
tierras para sembrar en 


las que reflejan sus
mencionando las condiciones de esa merced, 


caracterrsticas. A Hernando de Montenegro, en 1550, se le hizo merced
 

de 30 fannadas 'de sembraduras juntas.' Igualmente a Diego Pizarro
 

de Olmos le dieron otros 30 fanegadas de tierras por ser vecino.
 

]a Ciudad de los Reyes, en
Francisco Talavera, alcalde ordinario de 


1550 da testimonio de la cantidad de peticiones de mercedes en tierra
 

en el valle y cuenta los problemas que se le plantearon.
 

El tercer cambio fue la implantaci6n de tambos debido a las
 

de mayo de 1543. Estos
ordenanzas del Gobernador Vaca deCastro, el 31 


tambo debran ser centros de aprovisionamiento, ubicados en lugares
 

objeto de servir de bases
estrat6gicos, las famosas 'ventas,' con el 

Fueron servidos por mitayos
de alojamiento, comida, forraje y defensa. 


indrgenas. El primer tambo o venta fue Pintado, ubicado a la entrada
 

del valle, entre el cerro Pasamayo y el rio.
 

Encomiendfs, jrcedes de tierras solares y tambos parece que fueron
 

entre otros 
los primeros cambios implantados en 6stos a-os iniciales y
 

que van a dar paso a instituciones, procesos y estructuras coloniales
 

occidentales. No. 39, pp. 302-303.
 
indic6, por muerte del benem4rito
La 'encomienda' vacaba, como ya se 


y falta de sus sucesores legales, pasando, entonces, la encomienda a ser
 

propiedad de la Real Corona; y como esta, para favorecer a sus allegados,
 

o a los descendientes de algunos descubridores, sigLio concediendo
 

'encomiendas' o creando pensiones o rentas que debran cubrirse con el
 

indios, las
valor de las cantidades en que se tas6 el tributo de los 


'encomiendas' s6lo desaparecieron a rarz de haberse proclamads-la
 

Per6, ain cuando el tributo continu6 rigiendo hasta
Independencia del 


muchodespuds de 6sta. No. 81, P. 7.
 

http:instrumen'.os
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encomienda;-.. dereho,:de. comnposici~n 

Las redu'dciones y encomlendas fueron el zarpazo met6dicCo , 
-sistem6ticodel: Conquistador sobre :la propiedad territori-al de l. 
ayllus que escaparon al despojo inIc*ial"del reparto. Las tierras 

de-losencomendados,o repartides.pasaronientamente a formar parte 

del patrimonio de encomenderos o repa.t,-nentarios, contraviniendo 
todas )as leyes que lo.prohlbran, pues los indios no sabran leerlas 
o, en'el .spUestode haberlas entendido y tener el valor de pedir 

su cumplimiento, bastaba-con enviarles a otro sitio, si es que 

reclamabanien'caso de nohaberse procedido por medios m~s,r~pidos, 

y.ejecutivos.::.,No.,. 81, p. 7. 

encomienda'real.
 
v r enconienda.
 

engahchado (enanchadbr) 

ElF que seune a un trabajo f'erade su ju'isdIcci6n o comunidad. 

Comunero que trabaja'o'se engancha para 'trabajar ein una hacienda o 

mina, (Vega) 
''uera de la comunidad real'izan tra'ba'jos particulares-tal como 

sucede con los 'encanchados' que viajan a la Costa, sobre todo a 

la'hatciendas o-ingenios y a las Islas guaneras;. Los Indrgenas son
 

' nchad6s' por mestizos del grupo que son lbs que se.ddedlcana
 

estos menesteres, recibiendo los primeros un; adelanto de diner., para
 

asegurar'isu contrato. ;'Los enqanchadores' perciben una comisi6n que
 

varra segun el numero de".indfgenas que hayan contratado. No. 37,'
 

p. 97.
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Una de las instituciones que facilit6 este despojo disimulado fug
 
el de las encomiendas. Conforme al concepto legal de la Instituci6n, el
 
encomendero era un protector .ncargado del cobro de los tributos y de la
 
educacflny cristianizaci6n de los tributarlos. Pero, en realidad, era un
 
segor feudal. dueno de vdas y haciendas. No. 56, p. 158.
 

Entre los agos 1539 y 1550, los espa~oles, despu6s de reconocer el
 
Area (desde 1533) organizan l- nueva estructura econ6mica a base de
 
encomlendas. Estas se distribuyen en tres conjuntos: (I) ala orden
 
religiosa de los dominicos se le encomiendan los indios de PALPA (1539)
 
y, ademns, por disposici6n del conquistador Francisco Pizarro, se le
 
conceden tierras, en LI14ATABO.(LIMA) y en PSAVA (CHANCAY), dando origen
 
a la primera hacienda del vallet PALPAo (2) a particulares, vinculados
 
con el esfuerzo de la conquista, se les encomienda grupos de indrgenas
 
de los que perciben tributos y mano de obra, situacl6n que en forma
 
indirecta condiciona la formaci6n de haciendas. A Jer6nimo de Allaga se
 
le encomiendan los indios de HUARAL. A Ruy Barba Cabeza de Vaca los ipdJ~os
 
de SUPIYAN (Galeano), que vivran entre los 'cerros de arenales' y el rro
 
Pasamayo. Supiyan o Supillan fue' su curaca. A Ventura Beltrdn un grupo
 
no identificado por el momento. (3) ]a Corona se reqerv6 los indios de
 
AUCALLAMA. Esta era la zona mas poblada y parece que la m6s importante
 
del 6rea en esos momentos. Esta encomienda real tuvo por finalidad
 

proteger a la poblaci6n indigena y asegurar en la parte ns poblada y
 
trabajada el derecho al nuevo orden conquistado y conservar el 6rea ms
 
importante para los futuros planes polfticos evitando crear un feudo
 
en ella. Esta encomienda no da origen a ninguna hacienda. No. 39; P. 301.
 

An encomienda consisted of a grant to an individual Spaniard, the
 
Eg.comendero of the rights to the products of the labor of a certain group
 
e( Indians, who were known as a repartimiento. (Julian H. Steward &
 
I.ouis Faron, Native People of South America, N.Y.: McGraw-Hill, 1959, p. 151.)
 

Obrajes were workshops established to make tribute payments to the
 
encomendero and the Crown. No. 12, p. 12.
 

Ver mita No. 39, pp. 310-311reducci6n No. 117, p. 14, repartimirn*o
 

No. 36, p. 103.
 



Peri6dicamente, viajan VICOSINOS a las haciendas costenas,
 
enganchad-os por agentes que viven en MARCARA y CARHU4S, quienes los
 
comprometen adelant~ndoles, d~ndoles dinero y proporciondndoles
 
movilidad.
 

En 1949-50, viajaron VICOSINOS a ]a costa en tres oportunidades.
 
En el presente aRo (1951), mensualmente viajan enganchados a ]as haciendas
 
de Capillas, Cachipampa, San Jacinto y otras. En agosto de 1951, 30
 
VICOSINOS trabajaban como enganchados. No. 42, p. 103.
 

enganche (enganchado, enganchar)
 
Forma de contrato de trabajo al que recurren generalmente las
 

haciendas de la costa y la selva para proveerse en la sierra de mano de
 
obra estacional. Se basa en un adelanto en dinero o especie (muchas
 
veces coca y alcohol) que se hace al trabajador para que lo pague en
 
labor. Se denomina 'enganchador' al agente que provee este tipo de
 
trabajadores mediante una retribuci6n que le paga la hacienda por 'peon
 
enqanchado.' La gran mayorra de estos trabajadores est6 constitufda 
por _indr e2na, de lab comunidades sin tierras de la sierra. No. 41, 
p. xli 

'El encanche es el contrato colectivo de trabajadores para una
 
faena determinada, por intermedio de enganchadores que no son
 
representantes del patr6n sino s6lo intermediarios.' Les he podido
 

estudiar al ocuparme de la Colonia del PEFENE (1939). Tampoco hay
 
los 'contratos m6ltiples de trabajo', sobrevivencias del ayllu inc~sito,
 
como las ha discutido Hildebrando Castro Pozo. Lo que existe, son
 
tradiciones ocupacionales que se encuentran, de igual modo, por ejemplo,
 
en ciertas aldeas de Inglaterra. No. 22, p. 12.
 

Los hacendados o conductores muchas veces facilitan o intervienen
 
directamente en el enganche de braceros para trabajor en otros lugares,
 
haciendo transacciones con el enqanchador respecto a jornales u
 
obligaciones del trabajador. Los enganches son para las islas guaneras,
 
las haciendas de la costa o de la montaga o las minas. Se sabe que
 
tambien enviaban a los peones enqanchados a parses vecinos como a
 
Bolivia. No. 17, p. 25.
 

Nom. Castellano regional. Indica el contrato por el cual se
 
compromete a una persona para que trabaje en un lugar distinto a aqudl
 
en el cual se hizo el contrato. Prohibido por la lay. No. 82, p. 287.
 

Primero-.Al constituirse este gran fundo ha acaparado para si el
 
agua de riego con doble prop6Eito: de disponer en primer lugar de
 
aquella para sus sembrados; y en segundo lugar, para constrenir al
 

pequeRo propietario para que le venda la tierra y desalojarlo como
 
competidor del mismo producto. De aqur ha resultado que cerca de los
 
fundos caRaveleros haya infinidad de parcelas que no se irrigan ni
 
venden al gran terrateniente, amo exclusivo del agua de riego.
 

Segundo--El enqanchado sufre la explotaci6n del enganchador en el
 

porcentaje de sus tareas, en la venta de los vrveres y ropa que le
 

http:Primero-.Al
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hace semanalmente y en el beneficlo que le reportal por el ndmero de 

dfas o tareas trabajadas durante el contrato de enganche. No. 19, p. 9. 

Ver habilitado, No. 4L, pp. 12-13 ; hacienda, No. 40, p. 359. 

yanacona, yan~convje y n.conje 

entendida Ver compadrazgo, No. 109, pp. 17-60. 

entrada Ver aysha, No. 117, p. 66. 

entrante Ver ma .y,No. 17, p. 30.
 

entrega en dddiva Ver ddiva, No. 27, p. 37. 

alcalde No. 24, p. 58., No. 43, p. 40, autoridades, No. lllp 96.envarado Ver 

vobra "es 


eras
 
Lugar donde se trilla cercales, generalmente circular. (Vega)
 

espector Ver Huicuy GobYlerno. No. 38, P. 14. 

espencero Ver calf6n No. 104, p. 228, cofradra No. 83, p. 213.
 

estancias (parcialidad)
 
Los Indrgenas (en total 33,768) son eminentemente rurales y
 

viven formando peque'as agrupaciones denominadas 'estancias' o en
 

forma dispersa en toda la extensa pampa...
 
La comunidad se da a travs de la parcialidad y de la estancia.
 

La parcialidad no viene a ser sino la divisi6n territorial o poirtica
 

del distrito, pero es posible que en el pasado haya tenido una mayor
 

significaci6n como unidad geogrdfica, econ6mica y humana. La estancia
 

ademds de ser la divisi6n de iaparcialidad, constituye la verdadera
 

unidad sociol6gica del distrito; en t6rminos burdos es el espacio
 
reconocen
geogrdfico donde vive un grupo de familias nucleares que 


lazos de parentesco entre sr. a partir de un apellido o Itronco' por
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la linea paterna; lazos de parentezco real o atriburdo que se extiendo
 
en no pocos casos a toda una parcialidad, muchas veces reforzada por
 
lazos de parentezco espiritual o cornradrazqo... No. 5, p. 288.
 

La jurisdiccl6n comunal, la propiedad particular. La jurisdiccl6n
 
comunal y la propiedad particular de terrenos de cultivo hace que la
 
poblaci6n, en el primer casol permanezca una parte del tiempo, especial
mente durante ]a cosecha y sembrro, en los caserros que poseen las
 
comunidades de LUPO y LLAMUILLA; o tambi6n en las 'estanclas', que son
 
casas o chozas cercanas a las chacrns; sin embargo, el centro de acci6n
 
de todos ellos es HUAROCH1I,. No. 83, p. 192.
 

La gran familia extensa, base de toda organizac16n social en el
 
pasado, por una serie de causas ha ido extingui'ndose hasta quedar de
 
ella s6lo algunos aspectos, como estancia que es la unidad territoiial
 
donde viven las familias nucleares y las extendidas; los ayllus o
 
parcialidades han devenido de las estancias que en el presente no son
 
sino formas poirticas de divisl6n, pero ellas son el 6nico campo donde
 
puede encontrarse un verdadero esprritu de comunidad, constituyen en sr
 
la comunidad sociol6gica, la estancia se caracteriza porque en ella ieqld.,
 
un grupo de familias fundamentales emparentadas entre sr, tienen los
 
mismos apellidos o por lo menos priman algunr's, a'n cuando por ]a
 
intromisi6n de los yernos han ido perdiendo preponderancia algunos de
 
los que predominaban en el pasado dentro de las organizaclones cl~nicas
 
de los troncos, que han ido desapareciendo por la intromisi6n en dstos
 
de un nuevo sistema exogdmico, en cambio, evidentemente, en el pasado
 
la organizaci6n se basaba en un sistema endogdmico... No. 82, p. 53.
 

Toda la Pampa estS dividida en 'estancias' quiere decir aldeas
 
pequegas; y los campesinos son duegos celosos de su tierra. No. 23, p. 7.
 

Ncm. Regionalismo. Subdivisi6n de la parcialidad, que unas veces
 
coincide con la comunidad sociol6gica y otras con los rezagos de la
 
familia extensa. No. 82, p. 287.
 

En el Sur u'sase para una gran hacienda; sin6nimo de hacienda. 
En la Sierra Norte: en pueblo rodeado de parcelas de los indios. (Vega) 

Ver ca'erro , No. 26, p. 3; comoosicl6n, No. 8, pp. 7-8; 
parcialidad , No. 88, pp. 233-235; No. 87, pp. 6i, 69; No. 46, p. iv. 

extra Ver maquipura , No. 34, p. 42. 
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faena (faina, falin , falo, fayna)
 

Todo trabajo de esta rndole es organizado dentro de cada comunidad
 
por turnos en proporc16n al ndmero de miembros con que cuenta, previas
 
reuniones generales de cada una, en ]as que se acuerda el plan a seguir.
 
Se cita a un grupo para determinado dTa y hora; en la madrugada recorre
 
las calles la caja o chiringano (conjunto de flauta y tinya), entonando
 
el despertar; Ilegada ]a hora indicada, en el lugar de trabajo, se van
 
reuniendo los asistentes lievando consigo sus herramientas y fiambres.
 
El presidente toma asiento en la parte central, extiende delante de dl
 
una calashmanta, encima de la que coloca una lemanda (imagen de alg6n
 
Santo, en forma de limosnero de plata), la que es reverenciada por los
 
que van llegando. Cuando ya est6 presente la mayorra, el presidente se
 
dirige a ella para dar algunas indicaciones; los auxiliares reparten
 
cigarros, coca y aguardiente que ofrece la comunidad. Para terminar
 
este asiento y cuando ya todos estdn con )a coca armada, se nombra entre
 
los mhs ancianos a los que han de dirigir y controlar la tarea; iniciadas
 
las labores, la caja o Orieqano acompasa el trabajo; en esta forma se
 
contin6a la ceremonia, los auxiliares de rato en rato alcanzan y sirven
 
copas de ron o aguardiente, esto dura hasta las doce del dra en que hacen
 
un pequeno descanso durante el cual el Presidente hace nuevas indicaciones,
 
se vuelve a repartir coca, cigarros y aguardiente. Las mujeres ofrecen
 
flores que los hombres se colocan en la cinta del sombrero; nuevamente
 
reanudan el trabajo hasta las cuatro de la tarde, hora de la merienda,
 
que anuncia ]a caja con un tono especial. Se sientan a comer el fiambre,
 
conclurdo 6ste se da por finalizada la tarea. En caso de que la obra
 
no haya sido finalizada se segala nueva fecha para la faena. Si se
 

trata de obras a realizarse en lugares distantes de la poblaci6n, como
 
ocurri6 con la contrucci6n del banadero de la granja de la comunidad
 
de LLAMBILLA y actualmente la casa-hacienda de la comunidad de LUPO,
 
cada individuo lleva sus provisiones para el tiempo que ha de permanecer,
 
incluyendo desde sus alimentos hasta sus cobijas. No. 52, pp. 63-64.
 

Adem6s, el comunero tiene la obligaci6n de trabajar gratuitamente
 
en todas las faenas a las que sea convocado. Las faenas grandes a las
 
que debe concurrir son las realizadas para construir locales comunales,
 
moyar (levantar cercas) Jos terrenos que sean de necesidad para toda la
 
Comunidadl] limpleza de acequias, de caminos comunales, etc. Los
 
locales del Concejo Distrital de la villa, casa cural, Escuela Pre-

Vocacional de Varones No. 432, Cabildo Comunal, edificio para la usina
 
hidroel6ctrica (obra inconclusa), carretera a COS, son, entre otras,
 
obras construrdas mediante faenas.
 

La inasistencia a )a faena se denomina falla, y se multa con diez
 
soles cada vez. Las fallas en el mes de enero, cuando se realiza el
 
arqueo de caja en reuni6n de Cabildo y se designa a las nuevas autoridades,
 
se multan con quince soles diarios, siendo dsta la dnica oportunidad en
 
la que el comunero debe hallarse presente personalmente. En las faenas
 

es permitido poner un reemplazante, al que se abona jornal de pe6n. Si
 
se considera que a un pen se le paga de doce a dieciocho soles, es claro
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que resulta mds econ6mico pagar la falla. Esta diferencia es debida a
 

que el monto de las fallas se ha mantenido sin modificaciones por muchos
 

anos, en tanto que los jornales han aumentado.
 

El comunero no est6 obligado a concurrir a las reuniones de Cabildo
 

fuera de las que se realizan en enero, pero debe hallarse presente en
 

los deslindes de demarcaci6n de tierras en los conflictos con otras
 

comunidades.
 
Las viudas de los comuneros adquieren el status de tales si cumplen
 

con estas obligaclones y realizan ]a kuspa en los cultivos de papas de
 

la Comunidad, pero a cierta edad, cuando son 'ancianas segoras' como dijo
 

un informante, se les exonera de su cumplimiento. Para las faenas, sin
 

embargo, hacen mita 'con almuerzo o comida,' esto es, contribuyen con
 

los alimentos que proporciona la Comunidad a los faenantes.
 

La llmitaci6n que existe para admitir nuevos comuneros es la falta
 

de tierras. 'Ya no hay tierras para agraciarlo,' dijo una autoridad
 

comunal. 'Ya no hay ahora tierras--manifest6 un comunero--Los linderos
 

ya est~n conocidos. M~s no 5e pueden pedir.' No. 117, p. 63.
 

Las faenas las convoca el Presidente de la Comunidad, por intermedio
 

de los A] uaciles en cumplimiento del acuerdo tomado en Cabildo. Algunas
 

faenas como en el caso de construrr locales piblicos, moyar campos que
 

se han de utilizar para cultivos, la limpiaacequia, se denominan faena
 

grande, son casos en que los trabajos tienen una duraci6n prolongada, y
 

simplemente faena cuando la labor, como en el caso de la limpieza de los
 

caminos vecinales, dura por lo genec-al menos de un dra.
 
En todos los casos ]a Comunidad proporciona la Kochamba a los
 

faenantes. Sobre la obligatoriedad de la asistencia a ]as faenas y las
 

sanciones que se aplican a las fallas se ha tratado ya en el trtulo cor

respondiente a organizaci6n comunal. No. 117, p. 80.
 

Personal services by Indians to public officials were suppressed in
 

1922, the form of forced work called faenas was abolished and local
 

authorities were dispensed with. An Indian Communities Law was passed
 

that declared their lands to be inviolable, gave them a new legal structure
 

and created a new functionary, the personero or community legal representa

tive, who was, in theory, to replace all the others. The yanasis were
 
declared to be Government land and placed under the administration of the
 

Prefecture, while the management of their leasing and general arrangements
 

were left to the Tax Office. Nevertheless, the yanasis still survive in
 

the province of MACUSANI under the same conditions as those of the Colonial
 

Age. No. 38, p. 7.
 

Es el trabajo colectivo que realizan las Comunidades. No. 104, p. 228.
 

La misma comunidad en 1923 acuerda 'con respecto a las faenas el
 
Presidente manifest6 debra hacerse gratis para todos los de 1a parcialidad,
 

que serra por un dra con 40 hombres, los gastos debtan ser 4 cajetillas de
 

cigarros, 1/2 arroba de aguardiente, una libra de coca, 3 cdntaros de
 

chicha, las tos que correrdn a cargo del cobrador chico. Las multas de los
 

fallos lo cobrar6 ia parcialidad y pasar6 a favor de los interesados, el
 

dra siguiente de las faenas y serdn de 1 sol de plata'. No. 27, P. 60.
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The institution of communal work groups (faenas) is well-developed and
 

is the main instrument for acquiring public services. In case a comunero
 

does not fulfill his community obligation in the faenas, he is arrested
 

and jailed for twenty-four hours. No. 14, p. 50.
 

In one instance, the central government has provided the community
 

with funds for the repair of the church tower. Church repairs are usually
 

carried out in facnas (communal, work groups). No. 14. p. 2b.
 

Faenas are organized by the Municipal Council, to build and maintain
 

public works such as streets bridges acequlas, schools and other buildings
 

of general utility. They are supervised by the Governor, Alcalde PedaRos
 

and other officials. No. 12. p. 57.
 

La faena o fayna, otra modalidad del trabajo en com6n, rezago y supei

vivencia de Ia Colonia (los espagoles la Ilamaban 'fana-'), reafirma el
 

esplritu de comunidari abor'igen, aprovechando en labores de bien p6blico:
 

construcci6n y limpieza de caminos y puentes, ornato de las poblaciones y
 
'escarhn' o limpieza anual de las acequias, despu~s de la 6poca de las
 

lluvias y las 'avenidas' (diciembre-marzo). En la 'fayna' el trabajo
 

beneficia a la colectividad, diferenci6ndose en esto de ]a mnca' cuyo
 

objectivo es s6lo prestar ayuda a un particular. No. 34, p. CO.
 

La fainna ccmunal es convocada por la comunidad y acuden a ella todos
 

sus miembros. Los trabajos a realizar los determina cada comunidad a
 

principio de aao. Ultimamente las comunidades han estado ocupadas en la
 

construcci6n de locales. En una sesi6n fijan el dra y una vez Ilegado
 

inician el trabajo con una sentada, en la que toman copas, chacchan coca
 

y preparan una cruz con flores, y tambi6n destribuyen 6stas para colocarlas
 

en los sombreros. Los que no asisten a la faena pagan un jornal. La
 

comumidad corre con los 2atos: coca, ron y cigarrillos. No. 55, p. 289.
 
A group of Indian (seated) and cholo (standing) farm women who have
 

just completed a community task or faena in MUFNANI, cleaning and improving
 

the principal park of the village. No. 2L, p. 118.
 

Las comunidades realizan faenas que tienen cardcter de obligatoriedad
 

para cada comunero; unas son Ilamadas faenas comunales, en bien de la
 

Comunidad, y las otras son las faenas p6blicas o sea en beneficio del
 

pueblo en general. De acuerdo a las necesidades que cada comrunidad
 

confronta realizan faenas comunales cales como; la construcci6n de sus
 

locales, laboreo de tierras cultivables, reparaci6n y limpieza de
 

acequias y estanques de regadro, etc. No. 29, pp. 27-28.
 

Es el trabajo comunal de cardcter obligatorio. En la construcci6n
 

de locales comunales, rcparaci6n de caminos, etc. El Gobernador y el
 

Alcalde son los encargados de hacer las citaciones, arrestos y multas
 

en caso de incumplimiento. Actualmente est~n abriendo zanjas y colocando
 

tuberras pl6sticas del servicio de agua potable por este sistema.
 

No. 71, p. 20.
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La faena es el trabajo gratuito y obligatorlo en las labores de
 

construcc16n o reparaci6n de obras p6blicas, incluyendo agrrcolas. Es
 

obligado por el Gobernador; es de un dra por parcialidad, aunque ahora
 

se les est6 pagando 'Hornal". No. 76, p. 19.
 
Relaciones de producci6n. La tierra agrrcola comunal, distributda
 

en 5 parcelas, se cultiva anualmente mediante el sistema de faenas, ahora
 

conocido con el nombre generico de cooperaci6n pcpular; a veces son
 
El tipo de cultivo
arrendadas a alguno de los comuneros que las solicitan. 


(papas, alfalfa. arvejas, habas o marz) es dispuesto por ]a Junta Directiva
 

de la Comunided, que ademds dispone las personas que deben concurrir a los
 

trabajos correspondientes, anotdndolas en un libro que tienen al respecto.
 

Los ingresos que se obtienen por la venta de los productos o por el
 

arrendamiento se destinan a los qastos que demanda la vida de la comunidad,
 
tales como el trabajo en faena mismo, el juicio que mantienen en la
 

actualidad con uno de los comuneros (por posesi6n de unas parcelas en la
 

parte beja), los Rastos de viaje a HUACHO o a LIMA para realizar gestiones
 

de uno 6 otro tipo. No. 80, p. 6.
 
Es el trabajo obligatorio que prestan en las tareas de bien p6blico
 

(construcci6n de escuelas, arreglo de los caminos, etc.). Este sistema
 

de trabajo se presta para muchos abusos de parte de los mestizos con los
 

campesinos indrgenas. Es trabajo obligado por las autoridades polrticas y
 

edilicias. El Plcnlde se encarga de notificarlos por medio de bandos. El
 

incumplimiento es castigado con la detenci6n por un dra. No. 79, p. 20.
 

Pero 6sta como en algunas otras fincas._.el trato del indio fde 'muy
 

moderno' y embebido de un sentido de justicia social. Los indios (con toda
 

su familia) efectuaron el pastoreo y "las feenas' de los trabajos rutinarios
 

de tal haciendA; el esquileo de los animales, las curaciones peri6dicas
 

que exigen sus enfermedades, el 'empadre' o Ia fecundaci6n de las hembras,
 

las matanzas, la construcci6n de los 'canctones', donde pernoctan los
 

animales para estar mejor protegidos contra los ataques de los zorros y
 

contra robos, la construcci6n de acequias, etc. No. 23, P. 30.
 

Sierra Central: trabajo por hacer (Vega)
 
Ver huatafaina No. 41, p xii; reducci6n, No. 81, p. 6.
 

yanasis
 

faenas comunales facna grande. faenas p6blicas, faenantes. Ver faena.
 



F - 5
 

faeneros 
De estas 3,800 has. :;olamente 25 has. reciben rieGo, 170 has. son 

planas y con suave pendiente, 100 has. son onduladas y con posibilidades 

de ser trabajadas con tractores y 130 has. estAn en pendientes donde 

solamente se puede cultivar con y-ir's. Las 526 has. cultivadas est~n 

repartidas en tierras pertenecientzs al arrendatario y tierras que 

usufructdan los 'fA_ jp5_.r Estos 61timos alcanzan a explotar 333 has.,1 . 
es decir el 63.3% de toda la extensi6n cultivada, mientras que el
 

arrendatario cultiva directamente 193 has., es decir el 36.7%. La extensi6n
 

de tierras en poder de los'fa'rerns' est6 distriburda desproporcionalmente
 

entre 4stos. La antiguedad en el servicio a la hacienda, los favores y la
 

confianza del arrendatario, y el nimero de dras trabajados para la hacienda
 

durante una sernena son las razones determinantes para que algunos 'faeneros'
 

posean m~s tierras que otros.
 
Puede apreciarse claramente como cuatro dras de trabajo para la
 

hacienda, en compaira de un audante~ dan derecho a poder explotar 14 ugLqas0 

es decir casi 5 h-ct6reas. El kyudante es generalmcnte un miembro joven 

de la fami ia del 'fanerl, en muchos casos su hijo, o en su defecto un 

amigo, a quien el 'faer'2ro' le ofrece casa, comida y un salario 

peque~Rsimo. Cuatro dras do trabajo, sin ayudnte, dan derecho a 7 

.y __L a. es decir, dos hect6reas y fracci6n. Tanto los recic'n casados como 

las mujeres tienen derecho a 3.5 yjqadas, es docir una hectcrea y fracci6n;
 
23 faereros que trabajan s6lo un dra gratis para ]a hac! nda han recibido
 

dos vuqa s y 11 ppones por el s6lo hecho de vivir dentro de los Irmites
 

de la hacienda deben trabajar para 6sta un dia gratis a la semana. Las
 

familias rfaeneros' que trabajan actualmente en la hacienda en su mayorra 

han recibicdo el usufructo de las tierras en calidad de herencia de los 

padres. Para ello s6lo deben cumplir ]a obligaci6n del trabajo en el 

n6mero de dras correspcndieotes a la extensi6n, con o sin ayudante. A los
 

reci6n casados genera lrnnte no hay tierras que ofreccrles. Los casos en los
 

cuales si les han sido ofrecido algunas yuojada de tierras obedecen al
 

incumplimiento de otros 'faeneros', los que les ha ocasionada la pe'rdida de
 

sus parcelas de cultivo. No. 118, p. 167.
 

El valle de YAtAl4RCAaparece asr como un fundo dividido en ocho
 

secciones grandes, repartidas entre las 2,000 familias que habitan el 

6rea. Este reparto es alterado por la hacienda Yanamarca que proporcional

mente tiene mucha tierra en manos de un arre-ndatario. Lo que. cada 

familia posee no son sino retazos de tierra cultivables, un poco m~s de 

una hect~rea (3.7 ..' agads) los comuneros y cerca de tres hect~reas 

(8.3 YyLodas) los faeneros. Los primeros son propietarios de esas tierras,
 

los segundos no lo son y trabajan a] partir con la hacienda. Esta situaci6n
 

se ve agravada porque gran parte do las tierras cultivables descansa cada
 

aio para no agostarlas, esto se debe a que mantienen un sistema antiguo y
 

porque carecen de recursos econ6micos y de t6cnicas adecuadas para abonar
 

o aprovechar mejor la tierra. Hay una descomposicl6n agrrcola. Frente a
 

esta limitaci6n tecnodcon6mica, las comunidades mantienen su equilibrlo
 

mediante la migraci6n de sus mejores hombres o familias a LIRA, ]as minas
 

o HUANCAYO. Esta es la descomposici6n social del grupo campesino.
 

No. I18, p. 195.
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En general estos 'faeneros' deben roturar y labrar la tierra de la
 

hacienda con sus propias vuntas e implementos agrrcolas, a cambio de poder
 

pastat, su ganado en sus echadIcros. Cuando el Ifaernero' no puede concurrir
 

al trabajo obligatorio puade ser reomplazado por alg6n parlente o amigo,
 

como ocurre con las fonas comuna1 s en comcnidades delvalle. Si ]a
 

hacienda necesita mayor mano da o,'ra de ]a que dispone normalmente, los
 
1960 alcanzaba
'faeneros' pueden trabajar a cambio de un salarlo que en 


segqn el informe de los Ingerieros del SCIF a S/.ll.00 los varones y
 

S/.7.00 las mujeres. No. 118, p. 170.
 
El conductor del predio trabaja como 'fantero' en la hacienda durante
 

dos d.fas semanales, como pago del terreno (7has.) que usufruct6a; loS
 

dems dras (4)de la semana puede trabajar como simple pe6n, a jornal, si
 

quiere. No. 118, . 174.
 

Los faeneros son aquellos que conducen lotes de menor extensi6n que
 

los arrendiris, pero que jurrdicamente est~n en la misma situaci6n que
 

dstos frente al propietario. En igual situaci6n se encuentran los
 

denominados allegados directos de la hacienda. No. 44, p. 12.
 

fanegada
 
De acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza mencionada se procedi6
 

a efectuar el remate respectivo. Luego de los fatigosos tr6mites perti

nentes so acept6 la pos~ura hecha por el Capit~n Juan de Retes de Velasco,
 

hacndado del valle, quien ofreci6 pagar 250 pesos de a 8 reales por ]as
 

fanenadas que hubiesen, de los cuales debran ser pagados 16 mil pesos al
 

contado. La medida efectuada el 22 de jullo de 1642 dio un total de 182
 

faneqadas y media, de a doscientos varas de largo y ciento cuarenticuatro
 

varas de ancho'. (cada fanAiada) No. b8, p. 53.
 
El roparto de los terrenos de 'San Luis' fue de media fanegada (1.5
 

ha.) a cada cornunero. En un primer momento se procedi6 a la entrega de
 

una 'cuartilla' (0.75 ha.) en la parte recientemente cultivada y m~s tarde
 

se dIstribuy6 igual cantidad en la zona de montes. No. L8, p. 63.
 

Al igual que la distribuci6n de tierras en San Luis, la que se oper6
 

en 'San Graciano' en I948 favoreci6 con la entrega de media fanegada de
 
tierra (1.5 has.) a los integrantes de la 'Comunidad,' s6lo en algunos
 

casos la adjudicaci6n alcanz6 solamente a una 'cuartilla' (0.75).
 

Producido el repartolos comuneros lograron por sus propios esfuerzos
 

http:S/.ll.00
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trabajar estas tierras mediante la utilizaci6n de ]as aguas del rro CHANCAY
 

medlante un canal desviatorlo. Al empezar la explotacl6n de las mismas,
 

muchas familias se establecen definitivamente en este lugar, ocupando sus
 

respectivas parcelas y originando un nuevo modelo de asentamiento disperso.
 

No. 68, p. 69.
 
•Superficie de terreno que tierra 3 hect6reas de 6rea.
 

Costa: 2.8 has., por aproximaci6n se considera 3 has. (30,000 mts..)
 
(Vega)
 

Ver encomienda. No. 39, pp. 302-303.
 

feudatario
 
Dentro del sistema tradicional de hacienda, los feudatarins est~n
 

obligados a trabajar ciertos dras a la semana para la hacienda. Desde
 
hace poco, debido precisamente a )as campaias en favor ce la reforma
 

agraria y a los movimientos de guerrillas en la sierra stir, los hacendados
 

han empezado a remunerar a sus servidores. Hay haciendas donde pagan ocho
 

soles a la semana, en otras de seis a ocho soles por dra, y :-ino son
 

feudatarios pagan hasta doce soles. En general hay un descontento entre
 

los hacerdados y citadinos por ]a falta de brazospara la agricultura. Se
 

dice casi siempre que los feudatarios se neigan a trabajar en tierras de la
 

hacienda, motivo por to que ]a producci6n ha bajado mucho. No. 72, p. 14.
 

Denominaci6n general que se aplica a 'los colonos, yanaconast aparceros,
 
arrendires, fo._ldos y otras formas similares de explotaci6n indirecta de
 

la tierra vinculada a ]a prestaci6n de servicios personales con retribuci6n
 

salarial o sin ella. No. 41, p. xli.
 
Ver eparcerra, arrendire, alle do colonato, yanacona.
 

fiesta: 2gqanizaci6n
 
Toda festividad comienza con el albazo en la tarde de la vrspera
 

que abre el programa de fiesta. Las cofradra_ que tienen devotos
 

caituelerns hacen el recibiniento; y en ]a noche se realiza el velorio en
 

casa del iayordkmo. El mismo dra una Misa inicia las actividades para
 

continuar coui ]a procesi6n por todo el perrmet o de la plaza. Terminada
 
6sta los cofrades, devotos y en general toda persona que desee acompaiar
 

pasan a la casa del E,2yordmo a servirse el almuerzo, mientras hacen su
 

aparici6n los conjuntos de baile o alegrras que son especrficos para cada
 

fiesta.
 
Por la tarde se realiza la actuaci6n que se conoce con el nombre de
 

Calf6n. En un lugar ampllo, generalmente el patio de una casa, est~n
 

presentes: el mpaordomjo, el alfrez do a fiesta, los c Frades, devotos y
 

ptblico en general, que van bailando al comp~s de la banda de m6sicos que
 

desde la iniciaci6n de la fiesta ameniza todos las etapas. Despu~s de
 

servida la comida, se orocede a recibir la limosna de los devotos con las
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tradicionales Dianas (aclamacl6n musical) para qulenes dan una limosna
 
considerable. A dstas est1n obligados los Ealuleros, l1manderos, y
 

devotos. Entrada ]a noche, se efectda el ricachico u obsequlo de productos:
 
papas, marz, fruta, bizcochos, ocas, huevos. etc., que en sepal de halago y
 
agradecimiento dan los cofrades a los devotos. Si hubo en la tarde corrida
 
de toros, al dra siguiente se prosigue con el dsp.jcho de los bravos,
 
sacdndolos de su corral, se les acompoa hasta una de las salidas de la
 
poblac16n juntamente con la banda de misicos y aht se baila, toma y
 
despide al ganado y al pastor bien adornado con collares de galletas,
 
marces y bizcochos. No. 52, pp. 98-99.
 

Un msico gana de 3 a 5 soles en la semana, ademds de una buena
 
comida y sus 'tragos'. En ]a man-ana, a las 5, le dan 'charquitaca'
 
(ch'arki, carne salada y seca, thaka, denso, espeso). con ajr y una media
 
botella de cagazo. No. 24, p. 42.
 

fiesta de la acequia
 
Hasta hace poco existi6en Vjiy un festival de trabajo pdblico
 

conocido como la fiesta de ]a acequia 2 fu6 una de las mds importantes
 
del afno. Se realizaba a fines de octubre y estaba dedicada a] cuidado y
 
limpieza anual de la arteria principal del sistema de irrigaci6n de la
 
comunidad.
 

Todos tomaban parte en esta fiesta--los hombres realizaban la labor,
 
las mujeres la comida--y fud acompagada por bailes, cantos, fiesta, bebida,
 
fuegos artificlales y procesiones religiosas. El trabajo mismo se reallz6
 
por medio de grupos en competencia. Los ganadores recibran premlos
 
especiales por sus esfuerzos; los perdedores, eran castigados. Mientras
 
hoy dra el cuidado y limpiaza del canal de irrigaci6n ha tomado otras formas
 
y ]a fiesta ha desaparecido, muchos viejos parecen recordar con nostalgia
 
los dras en los cuales las fiestas y el trabajo fueron uno. Las ideas de
 
rudo individualismo dieron el toque de muerte a esta importante fiesta.
 
No. 48, p. 86.
 

fiesta religlosa 
Con todo, esta frugalidad se ha vuelto 'instituci6n' de los campesinos, 

muestra desconformidad con, por ejemplo, la fissta anual, religiosa-soclal, 
de ]a 'promesa', que va a cargo de 3 famillas que han de gastar muy fuerte, 
se estima entre 50 y 60 libras, una verdadera fortuna en esta reg16n, 
equivalente al precio de una buena mula. Esta promesa o 'cr.q' dura 
8 dras, en presencla del cura, eviglndose 3 tronos para la Virgen del 
Carmen, el Ni~o y la Virgen dal Perpetuo Socorro. Es un gasto en pro del 
prestigio social como en el Sur lo es la di-nidad del 'enraio' (3). 

Comp6rese mi descripri~n (1945, Mir.'idas sociogrdficas del CUZCO) 
de los indios de EVQyOS. 'Cada grupo de inJi:nas mantiene la costumbre 
antigua de elegir anualmente entre sr un alcalde, un r1oj6 y algunos al
guaciles, caracterizados por sus varas ornadas de plata que se alquilan 
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por 3 a b soles. No obstante eso son objeto de gran veneracl6n y ningdn 
'envarado' recoge el atributo de su dignidad sin besarlo. Estos elegidos 
Intervienen en los Iros intestinos y tlenen alg como la representacl6n 
del grupo; fuera de los gastos ast ocaslonados, por ejemplo en obras 
p~blicas cuando deben convidar a sus gentes, han de descuidar mucho sus
 
proplas tareas. Pero el grupo les honra a rarz de tales cargos, a estos
 
'caccas'. Frecuentemente 'curajchascas', viejos haraposos, toman los
 
asientos de honor en las fiestas, hombres venerables que se han sacrificado
 
sirviendo a su comunidad. Tienen derecho al 'alza', a ]levar a su casa la
 
comida que quieren. (El fen6meno es expresi6n viva de la 'autoridad' dentro
 
del Smbito com6n de la existencia, representa en nuestra vida india ta
 
realizaci6n de la 'gerontocracia' aunque, como lo anota Freyer)la comunidad
 
es la formac16n trpicamente carente de dominio'). No. 24, P. 57-58.
 

flestero
 
Persona que gusta de las fiestas. No. 31, p. li1.
 

finca: Sin6nimo de propledad
 
Ver faena No. 23, P. 30.
 

firmador de rLeo Ver vendero No. 19, p. 21.
 

fiscal 
Ver alcalde pedaneo autoridade No. Ill, p. 198; 

creales No. 54, p. 233; comunldad indrqena , No. 10, p. 4. 

fiscal de las Runas
 
Al servicio de esos pdrrocos indios Ilamados fiscales de las punas 

tenran la tarea, pera ellos deber ineludible, de lievar una escrupulosa 
relaci6n de los nacimientos y de las muertes, dando puntual cuenta de ello 
a los p6rrocos para los bautizos y entierros con el objeto primordial de 
cobrarles los derechos respectivos. De ahr la inexplicable aversi6n de 
los indios quienc-s hacran todo lo posible por ocultar el nacimiento de sus 
v,fe-:i,.-nr c; uh.Ictoa d'- libraries del bautismo. Ocultaban tambidn, en lo 

po, ,, - i ncbs dc los fiscalIs de la plna, la muerte de sus 
- . de ! lh-r i vo ,: i, dol e-horbitante pago de los 
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q.,'onaI ( aoonal ismo)
 

Vocabulary Is sometimes a very useful index to social reality. If a
 

language 'has a word for it', thon what that word designates usually is
 

important to the people speaking the language. Peruvians have a Spanish 

word for the large landholder who l,rcvis his political weight around, who 

behaves anti-socially with rr-:p:ct to his serfs, sharecroppers, hands or 

s.mall farmer competitors, who resorts to force and immoral even though legal 

actions to assert and maintain his social and economic supremacy. In the 

English language, only an Irish peasant of many decades ago referring to a
 

British landlord poured the overtones of distaste into an English noun that
 

gamonal carries In Peruvian Spanish.
 

Having a name for such powerful individuals, Peruvian Spanish contains 

the companion term.9amonalsmo to denote the disliked behavior gamonales
 

exhibit toward their less fortunate fellow men, Scientific studies of rural
 

Peruvian communities have typically provided corroboration for the idea that
 

the phenomenon must be important in Per6 if there are names for it. Gillin
 

(l1,47:1L) noted MOCHE complaints that the largest land unit in the District 

'is favored over the smaller landholdings in the distribution of the water'
 

which is the prime necessity for successful coastal agriculture. No. 18,
 

P. 39.
 

The term qamonal refers to a person who makes use of his power so as 

to exploit, abuse or injure others. It has a generally evil connotation.
 
No. 13,, p. 41. 

Ver hacienda
 

ganado
 
.Of far more economic importance than agriculture to the life of the
 

regardless of
PARARINOS is stock raising, an activity which occupies all 


sex or age. Cattle, sheep and goats are raised principally on the
 

mountainous uplands. Horses, donkeys, beef and dairy cattle are referred
 

to as 'major cattle' and the sheep, hogs, and goats as 'minor cattle'.
 

No. 13, p. 22.
 

gananes
 

a) Los homb'res, durante el sembrro, trabajan como 'gananes' y 

dos fases, y en la cosecha.
tacileros. En el cultivo en sus 


b) Las mujeres en el sembrro, son Ilanadoras y sembradoras. En el
 

cultivo trabajan igual qua los hombres. En la cosecha tienen su labor
 

especrflca. No. 35, P. 35.
 

Es aquel que conduce la"Junta durante la aradura. (Vega)
 

Ver hacienda-nuna: servidumbre , No. 42, p. 7. 
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vnanciple.s
 
Como muchas veces el ingreso que asr se obtlene no alcanza a cubrir
 

los gastos generales y de obras, ]as comunidades recurren a la singular
 

forma de trabajo denominada 'Sananciales', seg6n la cual toda la comunidad
 

trabaja en los terrenos de alguna jiciqnda vecina y los ingresos que se
 

perciben se destinan al fondo ccmunal.
 

Los terrenos de cultivo de propiedad privada se caracterizan por su
 

excesiva atomizaci6n. Muchos comuneros solamente poseen algunos surcos de
 

terreno, con la consiguiente ausencia de adecuados y racionales mdtodos de
 

cultivo. Por otra parte, para compensar esta falta de tierras el comunero
 

recurre al sistema de trabajo denominado 'a] partir' gener6ndose de esta
 

manera relaciones de servidumbre entre el I'artidario' que no tiene tierras
 

y el comunero que ha concentrado en su poder una extensi6n m~s o menos mayor.
 

Subsiste todavra como forma de trabajo el ayni o prestacl6n mutua de
 

servicios. Pero el sistema de pe__o ae o trabajo asalariado se estS
 
se pagan los siguientes:
generalizando ampliamente, slendo los jornales que 


las mujeres, incluyendo el 'gasto'
S/.15.00 para los hombres y S/.8.00 para 


(coca, aguardiente y cigarrillos); en caso de que se proporcione comida
 

los ,ornales se reducen a S/.12.00. La jornada comienza generalmente a las
 

9a.m. y termina a las 5 p.m. No. 118, p. 154.
 

Parece, de acuerdo a esta escala, que la mayorra de las famillas
 

indrgenas ticnen una economra mediana, mientras que los 'gapas.--ricachos-

y los 'mana qall2poLj., 'mana uyhuayol (los sin tierras, los sin ganado)
 

son muy pocos; posiblemente, los ricos no pasan de 7 u 8 y los pobres de
 

3 o 4 en cada parcialidad. No. 88, p. l0.
 

gasto 
La dltima frase: I...y una voluntad de cumplimiento para el 6nlmo 

de trabajo', se reflere al Igasto es decir, cocaj aguardlente, cigarrillos, 

y en algunos casos alimento y chicha que el interesado proporcionaba para 

los momentos de descanso, Ilamados Isentadas'. No. 27, p. (0. 

Una onza de coca. 1/4 de alcohol etilico, el alcohol tambin se 

llama tZILje, huashco, cagaso. (Vega) 

El pago que sedaeun p on hombre es de S/.10.00 mbs su alimento 

(desayuno y comida) y su 'qasto' (coca, ca'na y cigarrillos); y a las 

mujeres S/.6.00 diarios, m6s los alimentos y el Igaqsto. El pe6n comienza
 

a trabajar aproximadamente a las 10 a.m., luego de haber desayunado en el
 

pueblo. Al Ilegar al lugar de trabajo realiza la 'sentada' haclendo uso
 

del 'gasto.2 Trabaja hasta la 1 p.m., hora en que realiza ]a segunda 

'sentada' y concluye a las 5 p.m. De esta forma podemos promediar el tiempo 

de trabajo en sels horas. No 53, P. 145. 
Ver faena, No. 27, p. 60; No. 55, p. 289. 

http:S/.10.00
http:S/.12.00
http:S/.15.00
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gente de hacienda V'r ull ericuy,No. 34, p. 28. 

gente iPropla
 
prola' o sea numerosas familias do
Algunas propiedades tienen 'ef.t. 


y
aborrgenes y mestizos qua, desde tiempo inmemorlal, viven en el fund 


tienen la obligaci6n de trabajar ]as mejores tierras de la hacienda, pare
 

el propletario. En compensacl6n usufructdan las tierras sobrantes por
 

o en los pastos de la hacienda.
 pequegas fracciones y mantienen su San 


No. 56, p. 16b.
 
Ver arrendamiento, arrendire, ColOnato, partidario. 

Gobernador (qobi erno) 
Gobernadores y Tenlentes Gobernadores pueden ser ,nicamente los 

ciudadanos en ejercicio,.el cargo dura dos anos, nadie puede 
excusarse de 

renunciar a 61 salvo por enfermedad incurable, imposibilidad
aceptarlo ni 

volver a ser nombrado inmediatamente despu~s
ftsica, ser mayor de 50 agos o 


servicio, siendo, no
de haber cumplido un perrodo de dos a~os en el 


obstante, reelegibles indefinidamente con esta llmitaci6n..
 

Los Gobernadores est~n obligados a concurrir a su Despacho en 
horas
 

de oficina; para los efectos del cargo se considera que est6n domiciliados
 

lugar donde ejercen sus funciones, esto es, en la capital del
 en el 

distrito, y deben usar bast6n con borlas y vestido negro en los actos del
 

el de Teniente Gobernador, son
 servicio. Ni el cargo de Gobernador, ni 


rentados.
 
La sltuaci6n de los Gobernadores, de cumplirse estas disposiclonesj,
 

serfa insostenible pues, residiendo, con alguna frecuencia, an pueblos
 

distantes de la capital de distrito, a veces debiendo recorrer 2 y 3 horas
 

por caminos de herradura y teniendo que permanecer durante b 
horas en el
 

renta

despacho, desempeRando un cargo no remunerado, precisarran de 

una 


tdrmino medio de los ciudadanos que desompegan tal cargo,

que para el 

Implicarra una situaci6n espectable. No. 117, p. 48.
 

Los gobernadores, autoridad m~xima de los distritos son nombrados entre
 

los vecinos notables es decir entre aqu6llos que gozan de prestigio 
entre
 

grupo o mantlenen relaclones amistosas, o de otro
 los dem6s miembros del 

departamento;


tipo, con las autoridades polrticas de la provincia y/o del 


su nombramlento da lugar a luchas subterrdneas de orden polftico 
o
 

econ6mico entre quienes desean ejercerlo. El cargo es ad-honorem, pero su
 

ingresos econ6micos como resultado
 ejercicio es una fuente de prestigio y de 

la estratificaci6n


del rdgimen de administraci6n del orden y de la justicia, 


social y el dominlo que ejercen los mestizos sobre los indLftrias desde un
 

recursos econ6micos debido al cobro
 piano social y econ6mlco; es fuente de 


Ilamadas visitas oculares) expedicl6n do certificados, contratos,
 por las 


http:ejercicio,.el


imposicl6n de multas (que dicen son para. el mejoram ento del pueblio) y los
 

serviclos de trabajos gratuitos2 que imponen como castigos, para ]a
 

explotac16n de sus propiedades; paralelamente destacan el favoritismo a
 

litigios con los .nOLq~na_, e2 inciS.ve.a.algunos de
otros mestizos en sus 


stos debido a que los unen lazos de compadrax-qg o ahd. - o como
 

resultado de los sobornos en dinero, productos vegetaleso bienes
 

pecuarios. flo. 82,'p. 59.
 

El distrito de* PACAROS comprende siete pueblos y-doo oiciTtoc mhidoo ! 

PACARAOS, VISCAS2 SANTA CRUZ, CHAUCA, CATALINA, ,VICIAYCOCHA, RAVIRA y los 

aslentos mineros de SAh'ANDER y CHUGAR.
 

La villa de PACARAOSP capital del distrito, es sede del Gobernador, o
 

'Gobierno' como se le denomina; cada pueblo tiene, ademrs, un Teniente
 

Gobernador y cada uno de los asientos mineros un Teniente Gobernador'Rural
 

llamado habttuIlmeii t Teniente Rural, todos ellos funcionarios poirticos
 

contemplados en el Art. 185, Trtulo IX de la Constituci6n Polrtica de 1933,
 

funciones, sin embargo, reglamentadas por la Ley promulgade el
estando sus 


17 de enero de 1857. No. 117, p. 47.
 

golondrinas
 
Los jornaleros agrrcolas 1lamados 'golondrinas', porque no se
 

los pequeios
establecen definitivamente en -un centro de trabajo, sun 

la Sierra, que buscan los
propietarios de las regiones de la Costa y de 


ingresos necesarios y adicionales,,que no les puede proporcionar su propla
 

tierra. 14o. 32, p. 138.
 

golqui ayne Ver tynl No. 88, pp.1 84-185.
 

orma (goroma) Ver al'imentos: almacenale y conservaciOn No. 110, pp. 136-8.
 

Los gora, lo forman los que viven en la puna o son feudatarios en las
 

Estos Viven marginados de Ta cultura occidental. No consumen
haciendas. 

productos manufaftUrados, parecen vivir mds conformes con su propla
 

situaci6n. No. 72,,p. 37.
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granier ras
 
stancias para la agricultura y
Establecimiento de granerras o 


ganaderra. Fueron otorgadas por los cabildos o los virreyes en forma de
 

merced, tanto a encomenderos como a los demos espaoles que las solicitaban.
 
aumento


Se crearon como consecuencia inmcdinta de ia actividad minera, el 


form~ci6n de centros poblados. Sirvieron para
de ]a poblac16n espaiola y la 

No. 17, P. 12.
abastecer de productos agrrcolas y carnes. 


gringos
 
It has no dis-
Foreigners, white people especially North American. 


respective meaning as in Mexico. No.114, p. 59.
 

los 1uamanin Ver marca , No. 69, p. 7. 

guaul (guechua) Ver aparcerra, No. 79, P. 19
 

1 - H
 

habilitadQo (habilitaci6n) 

A los traajadores del campo que forman el autdntico proletariado de
 

les conoce conel nombre de habilitados. Estos habilitados
la regi6n se 

son conducidos al Valle por los enganchadores; trabajan en condiciones
 

leyes sociales
deplorables y carecen de los goces y garantras que las 


otorgan a los obreros en general. Por otra parte, los hacendados se quejan
 

de falta de mano de obra pare intensificar la explotaci6n de sus extensas
 

haciendas. No. 44, p. 49. Ver
 
Por dltimo dentro de esta variedad se encuentran los trabajadores
 

conocidos con el nombre de habilitados.
 
campo que prestan sus servicios
Los habilitados son los trabajadores del 


a camblo de un jornal o dinero y que no conducen lotes de terreno 
alguno.
 

Son los que constituyen el aut~ntlco proletariado campesino de los valles
 

Ilevados al valle como mano de
de U CONVENCI6N. Estos habilitados son 


sistema de enganche. El enganchador es un sujeto que
obra mediante el 

provee de habilitados a las haciendas a cambio del pago de una 

suma de
 

Esta suma fluctda generalmente entre
dinero por individuo quo proporclona. 
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los veinte y cincuenta soles. Seg6n los usos de ]a regl6n los contratos de
 

rdia se hacen por un perrodo de tres meses que pueden renovarse por
ery:_ 

acuerdo de las partes. El trabajzJor habilitado percibe un jornal que
 

fluctda entre los cinco y diez soles sngtmn sa como ya hemos afirmado con
 

mesa o sin mesa. No Soza do les bereficios sociales de ley ya terminar su
 

contrato puede retirarse si lo des!a. Estos habilitados proceden de
 

diferentes lugares de ]a Sierra y se aclimatan r~pidarnente a ]a zona. Hay
 

arrendires que tienen hobilitaeos y algunas haciendas quo solamente emplean
 

a 6stos como mano de obra evitando el r6gimen de arrendires. No. 4LFp. 12

13.
 
Los habilitados, esos trabajadores del campo que prestan sus servicios
 

sin ninguna otra remuneraci6n quo la del jornal en dinero, forai=,, I1- oncen 

explotadas del proletariado Smes~ino en los valles de LU, cONVENC1fN. Los 

a, sin siquiera un salarlo'habilitados' viven y trabajan sin garantra algun

mrnimo que les permita una existencia que no sea infrahunata como ]a que 

con contratos de trabajo celphradon niuuhas vAces sin conocimiento dellevan; 

hambre, con clusulas leoninas o
 causa y atenaceados por la miseria y el 


atentatorias contra ]a dignidad humana; sin los beneficios sociales, de los
 

que se van privados y que las leyes de ]a materia conceden a los demos
 

trabajadores.
 
Hay arrendires cuya capacidad econ6mica les permite contratar a
 

lugar suyo, a prestar las
peones--se llama hahilitados--que concurren, en 


'condiciones' en ]a hacienda del patr6n, pag~ndoles, por ello, un ljornal
 

que flucta entre los cinco y los diez soles, seg6n sea 'con mesa' o
 

'sin mesa', danominaci6n quo significa, respectivamente, con o sin aloja

miento y comida.
 
Hay arrendires que tienen 'habiIitados' y hay tambi n haciendas que
 

prescinden de los arrendires y utilizan exclusivamente, como mano de obra,
 

a los 'habilitados'.
 

Los 'habilitados' son llevados aLLA CONVEI164W mediante el sistema de
 

'enganche' que tan propicio es a los engag{os y abusos. El 'enganchadorl,
 

individuo fi'ecentemente inescrupoloso, provee de 'habilitados' a las
 

haciendas, percibiendo, por cada uno, una comlsi6n que fluctda entre los
 

veinte y los cincuenta soles. Seg6n los usos regionales, el 'enganche' se
 

hace por un periodo de tres meses, prorrogable por mutuo acuerdo de las
 

partes. No. 34, P. 38.
 

Ver enganche, No. 41, p. xii; ycnacona, No. 68, p. 15.
 

habilitadores de cosecha Ver rescatistA No. 44, p. 13; zapallero, No. 4, p.251".
 

hacendado (propietario, Patr6n
 

El hacendado o propietarlo recibe trato especial. Sus peones le
 

Ilaman 'pat6n' y cuando se dirigen a 61 lo hacen quit~ndose el sombero y
 

mirando el suelo. Hasta hacen pocos aos el 'besa manos' estuvo generali

zado el pe6n saludaba al patr6n de' rodillas y bes~ndole ]a mano. En las
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caninatas o viajes, el D en caballo o a pie, slempre va adelante
ntr6 

seguido par el .pe6n. La esposa del patr6n es la 'patrona' usualmente
 
reconocida cam6 'mamits' o ]a madre de los peones, y sus hijos son
 
llamajs 'n os' seguido del diminutivo de sus nombres.
 

Infringir estas normas es 'falta de respecto', el patr6n 'llama la
 
atenc16n' cuando tome ser Itueado (11arnado par la segunda persona o sin
 

el respeto tradicional) y no permite equivcccs porque en el futuro el error
 
puede convertirse en h6bito; una expresi6n usual pars justificar esta
 
conducta es, 'cuando se les d6 ]a mano se van hasta el coda.' No. 17,
 
p. 32.
 

Due to the fact that land is scare and agricultural tasks are only
 
temporary, the ACOPATINOS spend most of their time caring for their animals
 
and spinning and weaving. In consequence, the labor supply is abundant and
 
cheap. The hacend-.dos take advantSge of this situation by paying extrotimly
 
low wages to their day laborers. No. 15, p. 2t.
 

Los hacendados que poseen tierras en la puna, frecuentemonte alpuilan
 
los 'servirios' de sus dominius, tales furmo el derecho de pasto a familias
 
locaes de criadores, escasas d, pastas. La comunidad de SAN CRISTOBAL no
 
ha podido absorber el atimento de su poblaclon sino c teidie'idose con los
 
propietdrios de las haciendas vecinas. Se estima en mas de un tercio el
 
numero do familias de esta comunidad cuyo ganado es criado en las haciendas.
 
La locasi6n de estos servicios que se hace par acuerdo directo entre ]as
 
partes interasadas es muy ventajoso pare el propietario, porque el locatario
 
paga S/.500 soles anuales par cabeza de ganado. Esto de ninguna manera
 
obliga el propietario, que en todo momenta tiene ]a posibilidad de
 
expulsar al ganado, o de aumentar el precio del derecho concedido. 
No. 39, P. 250. 

Ver cooato hacienda; mayordomo, N'o. 32, p. 109. 

hacer chacchar a la semilla
 
Hacer chacchir a la semilla, consiste en depositar dentro de los sacos
 

quo contlenen semillas de papas algunas hojas de coca, pars qua haya mayor
 
producci6n durante in cosecha. No. 35, P. 31.
 

hacienda 
Pars iaexplotac16n de la hacienda rige una organizaci6n que, con 

ligeras varlantes, es general pars todas y que es iamisma desde principios 
del presente siglo. En un primer nivel estJ el hacendadoo la socledad 
conformada por un directorio. Estos tienen a un qerente-dminlstrader pars 

. ] cual puene ser administraci6n dividido enla direcci6n de )ahacienda, el 

tres conjuntos: el primero integrado por el administrador, representante de
 
la empresa agrrcola, residente en la hacienda, puede ser un propietario, un
 
profesional, agr6nomo de preferencia o un emprrico; y, a su lado, el
 
personal t.coco.Y profesional (ingenieros, entom6logos, maestrosj:traba
jadores soclales y especialistas diversos); e de oficina (caiero,
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plan).1.lero, almacenero y auiljiar); y e de campo (apuntador m.aordomoj 

;. a c ay ardae). El tercr nivel estA integrado por los 

trabaledores quo est6n divididos en dos grupos: los especlallzados
 

(ic _sptractoristas, chfnre) y los raeros a o, que, como 

hemo5 dicho, son temporales y pe,'manen-os. Un grupo especial es el con

stitutdo por los ynconas, especie de arrendatarlos regulados por 

dispositivos propios. No. 39, P. 291. 

de traSaio de !;amw estS compuesto por dos sub-grupos:EIeprsonaI 

el de control y viqilcia y el de trahjiadors. El primero cuida que las
 

tareas encomendadas se curplan estrictamente y quo haya orden en ]a hacienda.
 

los canorples y los vigilantes. Los trabajadores
Lo forman el mrnnordomo, 

a su vez conforman dos conjuntos, el de los ohreros ,especial.6zados y el do 
peoe que se diferencian, seon . status de trabajo, en permanentes y 

temporales. Es'-os 61timos generalmente son serranos.
 

las faenas diaries, se organizan en cuadrillas,
Los trabiadores, pare 


que estAn bajo el control de los caporales. Estos a su vez dependen del
 

ma vrdomo, qua en al!uPas hacindas son dos. Los vlgqiantes son "los ojos
 
de las rancherras. Caporales
del administrador," sabre todo pare el control 

y vlqilancs son las personas que el administrador utIliza para el control
 

tiene preparaci6n alguna.
total de los t,rabajadores. Este personal no 


Los ohreros eL. ciaiizados trabajan en la conducci6n de ]as m~quinas,
 

formado por choferesy tractorlstas y bomberoses decir que este grupo estS 

El trabajo de obreros y peones
(encargados de ]as bombas de los pozos). 


presenta dos varlantes:
 
labor determinada por la que se
a. por tarea que consiste emn ejecutar una 


recibe un salarlo y que se realiza seg6n la capacidad y habilidad de cada
 

quien.
 
b. por foral que es el trabajo de ocho horas estipulado por ley.
 

por 'enganche',
Los penes temporales tienen dos formas de contrato: 


cuando son reclutados por personas especializadas en esa actividad, y
 
No. 39, P. 359.
directamente ciande acuen a buscarlo por su propia cuenta. 


son las haciendas y Io fundos. La dlstinci6n entre
Sus prop'edades 

ambos radica en el tama~o de la unided agrrcola. Las haciendas son propie

dades que superan las 150 tias., mlentras que los fundos est,5n comprendidos
 

Ademls las haciendas tienen mayor tecnificaci6n y
entre 50 y 150 Has. 


utilizan un volumen apreciable en mano Ge obra. La adminlstraci6n de estas
 

unidades puede realizarse directamente por los duegos o arrendatarlos o
 

recurrirse al empleo de administradores que ejercen las funclones de direcci6n
 

en nombre del propletarlo coric empleados suyos. No. 68, p. 10.
 

De acuerdo con la definici6n censal es 'toda hacienda, fincay chacra,
 

lote 
a parcela, blen sea propla, arrendada, en aparcerra o yianacon e que 

se dedique total o parcialmente a la producci6n agropecuarla y sea trabajada 

o diriglda por un s6lo productor.' No. 41, p. xlii.
 

En 	]a Isla existra, seg6n Informaclones de los lugarenos una pequena
 

Como sucede en muchas haciendas del departamento, el dueFo no
hacienda. 

viv'a en la misma, sino en la Capital de la Rep(blica. La adminlstraci6n
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estaba en manos de un colono, natural de AI4iAlTANf, al qua se le conocra 
como mayordomo. Aderz.s habfan otros empleaaos, como uus, qua se encarga

ban de cuidar las chajSLs y orJenar los trabajos. En la actualidad el 

alnico serviclo gratul'to que recuerd.in los AMAI.TANI es el ponbO, no saben de 
mittanisp solteras, pcS-t-i1 .n; .oLasY etc., pero es posible que 
hayan existid-; e] recuerdo ,ie csL . servicioz es borroso para los AI4'NTANIt 
poraque har-ln unas dos .enerazicnes ou-. dichos servicios gratuitos han 
desaparecido de la Isla, pa;.a felicidad de sus habitantes. 

La sltuacI6n de losAIANTIli.ante la hacle'da comenz6 a cambiar desde que 

los islegos supler)n habiar ,.as'tellano y escribir, segqn confesi6n de ellos
 

mismos; es dacir, se Inicl6 desde que se instal6 ]a Escuela en la Isla.
 

No. 43, pp. 35-36.
 
'Estes grandes propledadas o hactendas! como dijimos mAs adelante, 

constituyen a su ve-. modc.:s de poblamiento bastante definidos. Morfol6
gicamente constan de un n~cleo central de edificios, que en el valle recibe 

la denominaci6n de casa..h.clenda, y es el lugar de residencia del hacendado 
en l2s ocasiones en cque visita su hacienda. Por lo general la casa-hacienda
 

es el domicilio del admin!si:,'1dor. El person-jl especializado, encargado de
 

la cor.ducci6n de las hari,-:,,Jas, habita en sectores de vivendas Independlentes. 
Son casas h3st-nte blen construrdas, con las comodidades necesarias y un
 

bordca lo casa-hacifenda.
regui' confort. Este grupo de viviendas mayorment 


No. (, p. Ii.
 
TH hc!_na unit consists of a tI, I4u ur ,i,,La Vr ,esidcce, Including 

the headquarters house, quarters for higher employees, and others sometimes
 

occupied by day dens, a chapel, a schoolhouse' a football field) and the like.
 
orThe rest of the hacienda consists of the sparcely scattered dwellings 

farms of the sharecroppers or permanent employees. The areas between them 

are cultivated fields or pastureland, divided by stones or wire. No. 26,
 

p. 21.
 
The main lines of communication from north to south) with PUNO to the
 

north and SANTA ROSA to the south, are largely bordered by haciendas, large
 

livestock or diversified ferms, though near SANTA ROSA and to the south of
 

PUcARA there are important exceptions. No. 26, p. 1.
 
On the mora zonservative haciendas there are still traces of a sort of
 

feut'-I system of compulsory labor. Under this, all workers and their families
 

are obligated to give their services at stated intervals In the main house or
 

someoneof its annexes. Services may consist of work in the kitchen, waiting
 

on the table, cheese making, weaving, fetching and carrying, and similar
 

chores. This period of oblig3tion service isusually for one week per year
 

and such servants are thus called 'semaneros.' But the system has fallen 

almost completely into disuse through its mutual inconveniences and Its 

inefficiency. No. 26, p. 22. 
Las haciendas en algunos distritos poseen grandes extensiones de tierras 

mientras que en otros prfcticamente no son tales, como en CONIMA, donde las 

Ilamadas haciendas apenas est~n constiturdas por unas pocas decenas de 

hect6reasj condenadas al microfundio; las grandes haciendas en su mayor parte 

ast~n dedicadas a la ganaderra, notdndose en algunas un proceso de rdpida 

http:recuerd.in
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capitalizaci6n, pero la mayorra se encuentran sometidas a un r6glmen arcaico
 

los dueaios de estas grandes haciendas en su
de explotacidn agropecuaria; 

las capitales de las provinclas,
mayor parte viven en AREQUIPA, LIM o en 


de sus bienes a ajenos que se comportan muchas
entregando la administraci6n 


veces como dueros de las mismas, eotrn-:an miqgjas a los verdaderos dueos,
 
sUma de dinero que las permite Ilevar
quienes se contentan con rocibir L::a 


una vida mrs o menos c6mod3 cn esos lujares... No. 82, p. 17.
 

MHs que por la superficie sobre la que se extiende, la hacienda se
 

caracteriza, en efecto, por un sistema determinado de producci6n y de
 

relaciones sociales que juwgan en su interior. En las lineas que siguen,
 

llamaremos 'hacjendal' a toda propiedad individual de tierras, cualquiera
 

sea su extenfi6n, sobre la que vive una poblaci6n estable, directa e indivi

propietario o a su representante por una serie de
dualmente ligada al 

como simb6licas, que iP


obligaciones personalas, taito materiales 

P-r ivmenos en una
 

en estado de servidumbre, admitida o disimulada, 
o 

. -- .T-.... , dv-d eJpciod ejicla. No. 39, p. 237. 
situaci6n primitio 


, ccenda en el PER6 tiene dos significaclones quc la caracterizan
 

con preisl6 n. 1. Es Cna instituci6n econ6mica y social para la explotaci
rrgida
61, 4. i clcrra. La estriiwtura organizada para cumplir tal fin es 

Se ha cambiadoy casi inmutable desde sus ortgenes hasta el presente. 

n, se ha aceptado la modernidad;
cultivos, se ha tecnificado ]a explotcds.. 6


pero la estructura de la que forma parte y depende, en su esprritu) en su
 
sigle XVII. El 6nfasis
forma y en su sustancia, es casi la misma desde el 


una
de la hacienda como instituci6n estA en su nota econ6mica, en ser 


instituci6n agraria, lo que le otorga su especificidad y su cardcter dentro
 

de la sociedad nacional. Como instituci6n a su vez1 centro de la actual
 
casos, cuando es
organizaci6n de la sociedad peruana aparece dual: en unos 


altamente productiva, es srmbolo de la moderna empresa agrrcola industrial,
 
n estA
 en otros es s6lo un dominio se-orial. Internamente la instltuci6


sistema de relaclones de dos grupos fuerternente jerarquizados
basada en un 

y polarizados. Uno integrao, por pocas familias, aparece como el dominante 

por ser el propletario y el otro el de los trabajadores. con la mayor 

poblaci6n, trahaja para los primeros reciblendo remuneraciones muchas veces 

La hic!enda peruana coma conjunto ocupa un lugar intermedio
ridrculas. 

Como dominio seiorial no se ha
entre el dominio se~orial y la empresa. 


alejado del pasado. Coma empresa estS conectada con un mercado de tipo
 

hacenado pasa de un status de qarnonal 
o
capitalista. Por otra parte, el 


cacique local al de empresario. Esta transformac16n no es sencilla y
 

ocurre por niitiples vras. 2. Es un patr6n de cstablecimiento humano.
 
son dos patrones
En la sociedad campesina, hacienda y coinunidad de lndrgenas 


El espaclo rural
de poblamiento preponderantes, definidos y contrapuestos. 


aparece domesticado por los espaclos humanos conformados por la hacienda y
 

la comunidad de indrgenas. Se calcula que entre un mill6n y un mill6n y
 

medlo de personas viven en el patr6n hacienda (en aproximadamente 1.300
 

haciendas), mientras que m~s de tres millones viven en el patr6n comunidad
 

(en mds de 3.000 comunidades). No. 39, pp. 284-285.
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...Excepcionalmente: en algunos valles coste os la explotacl6n agrrcola
 

de ]a haciendas adquiere caracteres de verdadera Industrializaci6n
 

capitalista, en que aparecen un jRtrn, duefo del fundo, e indios mitayos,
 

peones o esclavos, que le prestan servicios y par los que 6ste les abona un
 

jamal en dinerol alimentos o rope. Por esta raz6n, al establecerse la
 

la base de estos sistems econ6micos netamente colonialistas,
Repdblica sabre 


ya que entre los hcmbres de ia independencla no habra uno que representara el
 

Ideal reivindicacionista de ]a raze vencida... No. 90, p. 4.
 

El primero de ellos, representado por 18 haciendas y 7 fundos, es el
 

sistema de dominlo de ]a tlerra y coma tal es el patr6n preponderante del
 

reside la mayor parte de la poblaci6n econurmicamente activa.
valle, pues en 61 


Las haciendas ocupan grandes extensiones de terrenos que son de propledad de
 

un grupo famliar o de una sola persona organizados, la mayor de las veces,
 

en sociedades. Para la explotaci6n de sus tierras de cultivo, que en unos
 

casos son utilizadas totalmente y en otras en parte, disponen de un grupo
 

numeroso de peon.s, y de jan'ce'nas. Estos trabajan extensiones variables de
 

merced conductiva en quintales de algod6n,
terrenos por los cuales pagan unla 


producto que cultivan por presi6n de la hacieoda. No. 68, p. 6.
 

Cada uno de los habitantes de la hacienda se mueve en torno de la
 

familia de la que es miembro, no habiendo relaciones de otro tipo, sabre todo
 

par el aislamiento mismo de las viviendas, o en todo caso son muy leves, a
 
ocasional
partir de los contactos durante los 	trabajos para la hacienda o del 


Podemos concluir que no tienen relaciones
trabajo en aLn_ en la agriculture. 

No. 115. P. 122.
estables entre ellas y que viven aisladas entre sr. 


la hacienda habra ganado ovino de propiedad de
En el antigua r6glmen, en 


la Iglesia y tambi6n del arrendatario, los cuales estaban al cuidado de las
 

cuatro families, debiendo reponerlos cuando fenecran par descuido de ellos;
 

los ovinos de propiedad de la iglesia Ilegaban aproximadamente a 300 cabezas,
 

teniendo el arrendatario una cantidad manor y Unas cuantas cabezas & vacunos,
 

que tambidn estaban a cargo de los colonos. Por su parte los colonqo, coma
 
los del patr6n
en 	CHUJUNI, tenran sus 'hji.ichas' que pastaban juntamente con 


las partes altas, debido a que las bajas estaban dedicadas casi exclusiveen 

tdar 	 poco
mente a la agriculture. En este perrodo el arre.d fabricaba un 


de quesos 'paria,' que se vendran generalmente en los mercados de AREQUIPA.
 

No. 115, p. 120. 
La actividad rutinaria de losVICOSIIOS varra segdn los'dras de la 

semana y ]as estaciones; asft, los tres primeros dras de la semana el jefe de 
tres
los 	hijos mayores, presta servicios a )a hacienda y los
familia o uno de 

sembrros u otros menesteres. El dra domingo,dras siguiente los emplea en sus 


los j6venes concurren a las marches dominicales de movilizables en MARCARA,
 

el jefe de familia va al mismo pueblo en compaFira de su esposa o se queda en
 

cuidando sus menores hijos o los animales) mientras que la mujer
su case 

La mujer
concurre a la feria dominical a obtener sal, coca, azdcar, etc. 


resto de los dras de la semana, se ocupa de sus quehaceres domsticos:
 en el 

cocina, cuidando de sus menores hijos) pastoreo y culdado de sus animales
 

do6sticos, etc. No. 42, pp. 45-46.
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Esto corresponderra a cierta manera de trabajar en el pars, y a otros
 
que han heredado una estructura similar-de la cultura espaFola. Asr, el
 
administrador de cualquier hacienda de puna considera muy natural el que
 
su rebaio de 'huacchillas' u ovejas propias se encuentre ocupando una
 
peque~a parte de los pastizales naturales de la hacienda ajena. No. 2,p.35.
 

Ver administrador, No. 115, P. 134, arrendamiento, No. 115, p. 119,
 
camiris, No. 82, p. 26; caserfo, No. 2b, p. 23; colono; comunidad;
 
composic16n. No. 81, pp. 7-8; fu.ndo, No. 19, p. 26; hacendado, No. 39,
 
p. 250; mayordomo, No. 115, p. 135; No. 32, p. 109; pe6n, No. 17, p. 27;
 
No. 68, p. 19; pongaje, No. 34, p. 28; No. 32, p. 110; rodeante, No. 22,
 
p. 14; soltera, No. 45, p. 32; yanacona, yanacona~je.
 

hacienda: obligaciones y servicios
 
Conjuntamente con las parcelas de tierra los nuevos vecinos recibieron
 

Indios para su servlcio, "los quales dichos indios han de ser los del dicho
 
valle de Chancay," cuyo trabajo se remuneraba descont~ndoles del tributo
 
que estaban obligados a pagar, adem6s del pago de un tomin para los
 
"gandules" (grandes) y medio tomin para los muchachos de 12 a 16 anos,
 
conjuntamente con la obligaci6n de suministrarles alimentos. El sistema
 
de este trabajo era rotativo y el cacique estaba obligado cada semana a
 
entregar 80 indios, "los quarenta gandules y los quarenta que sean de 12
 
a~os hasta 16." No. 68, p. 47.
 

La obligaci6n de servicio en ]a naciente villa, sin embargo, no
 
estaba circunscrita a los indrgenas del valle, sino que abarc6 a los
 
indios de otros lugares; es asr que se establece la obligatorledad de
 
este servlcio a los indios encomendados a Hern~n Gonzales, Bernardo
 
Ruiz, Francisco de Talabera, Hernando de Montenegro y del Repartimlento
 
de Diego Guerra de la Vega ilamado Caxa Tambo. No. 68, p. 47.
 

hacenda-nuna (hacienda * aymara
 

El hacienda-nuna que concurre a los trabajos de la hacienda concurre
 
como si fuera una obligaci6n impuesta por la ley. En el desarrollo del
 
trabajo se muestra muy lento y su rendimiento es controlado por los mayor
ales y los capatac~s. Generalmente se efectuan, conforme a siguiente horario:
 

8-9 a.m. se re6ne en el lugar de trabajo e inician el mascar la coca.
 

9-9:15 a.m. inician el trabajo.
 
10 a.m. toman el primer descanso de 15 minutos m/m. coquean.
 
11 1/2 a.m. sagundo descanso.
 
12 1/2 m. descanso de edio dra.
 
2 p.m. reiniciaci6n de labores.
 
3 p.m. primer descanso de la tarde.
 
4 p.m. segundo descanso.
 
4 1/2 p.m. abandono del trabajo.
 
En resumen: los peones dedican 8 horas del dra para los trabajos de la
 

hacienda pero realizan solo 5 horas de efectiva labor. No. 42, p. 103.
 
No toda la poblaci6n presta servicios a ia hacienda, haci6ndolo
 

6nicamente los del sexo masculino, inscritos como eon.so hacienda-nuna
 
(gente de lalhacienda) en los padrones de la hacienda, quienes, desde
 
hace cinco aiRos reciben semanalmente la suma de S/o. 0.60 como una especie
 
de gratificaci6n por los 3 dras de trabajo. Suma que corresponde: S/o.
 
0.30 al 'temple' (derecho a la chicha) y S,'o. 0.30 a la coca.
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Servidtimbre--El pe6n o Hacienda-nuna) presta sus servicios en una de 
]as sigulentes formas:
 

a) Como simple pe6n o bracero en las labores agrrcolas. Concurriendo
 
tres dras de la semana, obligjatoriamente de lunes a mi6rcoles, o de jueves a
 
s~bado, portando sus rropias herrarniantas. Las mujeres a falta de var6n
 
dentro de Ta familia, prestan servicios al igual que los hombres.
 

b) Como F._n, para roturar la ticrra, concurren tambien con sus 
herramientas y aradores. Estos, pueden aprovechar los paslos do ]a hacienda
 
para alimentar a sus bueyes. A falta de trabajo para los cananes lo hacen 
come simples peones.
 

c) Son selecclonados para vigiliar la labor de los peones, y tambi6n
 
asesorar a los cmpleados, especialmente en la soluci6n de conflictos sobre
 
tierras. Son escogidos tenlendo en cuenta el prestigio, autoridad y respeto
 
que gozan. Uno de los mraorales se llama ruri-mayoral (maygoral de adentro) 
que permanece en la casa-bac!,c.nda, como consejero rntimo de los empieadores.
 
Reciben S/o. 1.00 sernanal de tmple. 

d)Topecos de seribrfos. Hombres encarqados del cuidado de una
 
determinada 6rea de cultivo. La labor de 6stos es recargada cuando las
 
tierras de su jurisdicci6n se hallan senbradas. Su mlsi6n es: conservar los
 
cercos, indicar la necesidad de riegos, cuidar los sembrros, vigilar el nor
mal desarrollo de ]a cosecha, cuidar de los rastrojales para que no sean
 
aprovechadcs por los ponegs. Su ndmero varra seg6n la extens16n de los
 
terrenos. Los hay permanentes en: WIYAfSHCULLV,;ASH, ,ULLKIYI, QUEIBRADA 

HONDA-, VICOS, en este Ultimo suelen aumentarse uno o dos m~s en la dpoca de 
siembra de papas o maizales.
 

e) Son las personas encargadas del cultivo de ]a huerta de la casa
hacienda. Son seis y se turnan, semanalmente en grupos de tres. Cada grupo 
tiene su respectivo jefe, responsable ante el patr n sobre la venta de las 
verduras y otros aspectos. I.ns hortelanos, adomis del temple ordinarlo, 
tienen autorizaci6n para recoger algunas verduras. 

f) Rnpiitteros cuidan el ganado de la fUEBRADA HONDA de propiedad de 
las personas que viven on los pi'blos vecinos, que pagan arrendamiento per 
los pastales. Estos son dos, que se turnan seg6n convenio entre ellos; , 
se:,ianal o mensualmente. El rcpuntero tiene su morada en el paraje denomRdo 
'Julcin' y tienen derec'io al temple ordinarlo. 

g) El portero y el orepadero cuidan el ganado que se encuentra en las 
punas der'rCIBAAMRA. Ellos son designados, mensualmente par el empleador, 
siguiendo el turno entre la peonada. Aprovecha la leche del ganado a su 
cuidado, pera sufre las inclemenclas del tlempo; heladas, l1uvias, nieves, 
niebla, etc. El portero y nre adero despu6s de cumplir su tarea, descansan 
15 dras y durante el trabajo y descanso reciben temples semanales de pe6n 
simple. 

h) Cobrador en la Portada, sirve al empleado que vive en ella para
 
cobrar el impuesto de tr~nsito a los transeuntes con ac6milas. Son
 
designadosmensualmente y par turno.
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i) El mulero culda las acdmilas que cabalgan suspatrones. Traen y
 

llevan al pasto, ensllany desensillan, Ilevan o traen de MARCARA las
 

cabalgaduras de los empleados de la hacienda. Sirven un mes y descansan dos
 

sernanas. Reciben sus respectivos temples semanales.
 

j) Es designada entre las mujeres que trabajan como peones. Cocinan
 

para el adm!nistrador o los empleodos. Sirven un mes y descansan dos
 

semanas. Reciben su temple semanal.
 

k) El ruri-t~pnco dese~npe~a funciones de domdstico o sirviente de
 

mandados durante una semana. En muchos casos, secunda al mulero, descansa
 
otra semana y recibe su tervTle semanal.
 

1) Kuchi-mlsej ( :asto.a
de cerdos). Son designadas por el ruri-mayoral
 

entre las viudas (que no tienen maridos). Apacentan los cerdos por un
 

periodo de 15 dras y no tienen opci6n a ninguna clase de remuneraci6n u
 

obsequio.
 
11) ilhitai. 'Solteras que semanalmente sirven de domdsticas en la
 

casa-hacienda. Son designadas por el Fiscal, siguiendo el turno por zonas.
 

Esta clase de servidumhre, seg6n ellos se origin6 hace muchrsimos agos,
 
alegando que las solteras debran servir porque ellas consumfan la lena y
 

el agua de la hacienda. No reciben gratificac16n alguna.
 

La distribuci6in de las tierras ya mencionadas se efect6a en el mando.
 

Se denomina asr al mitin que se efect'a, despues de ]as labores agr colas,
 

los dras mi6rcoles de tarde en el patio de la casa-hactenda. Es presidido
 

por el administrador de la hacienda, quien part icipa a la peonada las
 

labores a realizarse la pr6xima semana, la distribuci6n de los peones,
 

relaci6n de peones que desempe~ar~n especrfica lcbor, etc. A veces, el
 
mando es efectuado en los terrenos de trabajo; en este caso, los capataces
 

trasmiten a la peonada de su secci6n, las disposiciones adoptadas para la
 

pr6xima semana. Los mandos son tambi6n utilizados por los varas. para
 

trasmitir 6rdpnes e introducciones de inter6s general, ej.: sobre trabaios
 
de rjeblicaa misas, etc. No. 42, pp. 37-39.
 

Se pudo establecer cierta diferencia entre los habitantes de la isla.
 

La primera y m6s saltante fue la de colonos a los cuales se les llama
 

hacienda-runa (en quechua hombres de la hTacienda) y la de los campesinos
 

libres que no tienen ninguna ligaz6n con la hacienda. Pero no todos son
 

s6lo hacierda-runa; los hay que a la vez de servir a la hacienda tienen sus
 

proplas tierrs. De tal manera que podemos hacer la siguiente clasificaci6n:
 
1. Los campesinos libres.
 
2. Los hacienda-runa que a la vez tienen propiedades.
 

3. Los solamente hcienda-runa. 
No. 43, p. 39. 

...aparceros, arrendiris, R.mperos, yanaconas o colonos ... se
 
autodenominan hacienda-runa (en QUECHUA) y hacienda jaae (en AYMARA) o gente
 

de la hacienda porque se sienten parte de ella ya que viven dentro de su
 

jurisdiccion. Son socledades relativamente estaticas, no gozan de las
 

mlimas oportunidades socio-economicas que los comuneros ni ejercen sus
 
derechos y obligaciones cvicas conferidas por la Ley y la Constitucion a
 

todos los peruanos. No. 17, p. 8.
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Ver aynoca, No. 43, p. 37.
 

hainocas
 
Tiene sus campos de cultivo, la menor parte inmediatamente en contorno
 

de la casa, en la estancia misma, otros fuera de su perrmetro y a clerta
 

distancia de casa y aldea, lasliamadas 'hainocas'. No. 23, p. 11.
 

hallak
 
El r~gimen de trabajo reviste varias modalidades, existe el peonazqo,
 

el 'hallak', 'al partir', el sisterna del 'mesero' y por otro lado, para
 

provecho colectivo, los trabajos comunales y los del pueblo.
 

El p__n es el individuo que presta sus servicios a cambio de un jornal
 

que varra entre los 10 y 12 soles diarios para el hombre y la mltad para ]a
 

mujer, m6s los alimentos y los 'castos', consistentes en coca, aguardiente
 
Se proporciona
y cigarrillos para las 'sentadas' o momentos de descanso. 


a la de la comida
alimento a los pe.nes a la hora del almuerzo (10 a.m.) y 

(5p.m.). Por lo general este tipo de trabajador presta 6 a 7 horas de 

trabajo diario. El -I.jllak' es un rezago de las for,,,as tradiclonales de 

ayuda mitua (qynijuyujg . Consiste en solicitar ayuda a un amigo o familiar 

con el compromiso de retribuirla cuando aqu6l, a su vez, la solicite, sin 

que intervenga el pago de jornal, pero s[' el alimento y el 'qasto'. 

sistema de trabajo 'al partir' un individuo, generalmente
En el 

extrano a la poblaci6n, se encarga en forma de 'partidario' de trabajar una
 

extensi6n de terreno; proporcionando el propietario el terrenoy las
 

semillas, y el 'partidario' le entrega la mitad del producto total de la
 

cosecha.
 
En el caso del 'mesero' (sistema casi abandonado), 6ste recibe una
 

cantidad estipulada de dinero y de productos de la cosecha, debi6ndose
 

encargar del trabajo y cuidado de la chacra. Este sistema se asemeja al
 

del pe6n y al de 'al partir'.
 
En el caso de los pastores, dstos reciben anualmente una cantidad de
 

dinero que varra entre los S/. 200 y los S/. 800, mds alimentos (papa, oca,
 

marz, trigo) y otros artrculos necesarios (un cuero de oveja a] mes para
 
En algunos casos
hacerse 'Illanques', kerosene, sal, az6car, caf6, etc.). 


mismo lugar, pero entonces
se les permite apacentar su propio ganado en ol 


no reciben pago alguno; estos pastores por lo general provienen de-cCAR14IJA-


PAMPA , TAtiO (Y,.uyos), de la zona del MANTARO , etc., y Ilegan en busca de 

pastos para sus animales. No. 27, p. 28. 

hap' lv
 
In YUNGUYO, the governor has arranged matters by appointing only two
 

lieutenants for the whole district and a whole series of comisarios or
 

InASILLO, the same subdivisions as
constables for the 22 parcialidades. 

that adopted by the Indians for their ayllus has been utilized, called a
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hap6 ly; sections have been arranged with a lieutenant for each. This
 

splitting-up process has reached its peak in the provinces of CNUCUITO, FUNO,
 

and HUANCARE, around the lake, where lieutenants have been appointed for
 

estancias, caserros (populated centers) the division into ayllus being
 

almost entirely dispensed with. Thus, inACORA there are more than 100
 

lieutenants; in LLAVE more than 80; and there Is a similar number in
 

HUANCAN9, except in the districts of MOHO, COM!MA and TARACO. It is in
 

this zone that casee or -asistarA to gitoolaatioa a lietitenants have taken 

place. No. 38, p. 12.
 

hatun huasi Ver ayni No. 88, pp. 214-215;
 

hatun kachi Ver cnha No. 117, p. 109.
 

hatun runa Ver comunidad arrcola
 

hermandad
 
Las fiestas religiosas son patrocinados por cofradras o hermandades.
 

Los socios de tales hermzindades son voluntarios, y el nimero de miembros no
 
es hoy limitado. Sin embargo, cada miembro de )a hermandad debe ser un
 

devoto del santo y contribuir con al5o para la celebraci6n de las fiestas
 
que son organizadas por la hermandad. En VIR6 hay dos hermandades principales.
 

La una es responsable por la celebraci6n de la fiesta del santo patr6n
 
y la Semana de Fiesta; la otra. por la celebraci6n de las fiestas restantes
 
a lo largo del aro. Dentro de la hermandad, un nnmero de funcionarios
 
especiales son elegidos para organizar y administrar la celebraci6n de cada
 

fiesta. El ms importonte de estos funcionarios es el mayordomo o orimer
 
senescal, el segundo mnalrdomo o sequndo senescal, el srndico o tesorero y
 
el alcalde. La hermanrad elige tambidn otros funcionarios conocidos como
 
mufidores; estos son hiombres encaraados de ir de casa en casa cada domingo
 

y jueves durante el aFRo pidiendo limosna de los habitantes para ayudar a
 
pagar las fiestas reliiosas. Ellos Ilevan consigo una pequefia imagen del
 

santo dentro de una caja de vidrlo la cual contiene un caj6n donde se
 

deposita )a limosna. La limosna recogida se emplea principalmente para com
prar velas que se usan en las fiestas religiosas. Aquellos miembros de la
 

hermandad que no toman parte activa en el rol de ]a celebraci6n de fiestas
 
son conocidos como esclavos y se lev impone como multa una clerta suma cada
 
aio. No. 48, p. 83.
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hilos por juramento (hermanos por iuramento)
 

...En casi toda la Sierra tenemos que la instltuci6n de comadrazqo
 

es una instituci6n de cooperaci6n, muchas veces ceremonial pero que es

tablece relaciones muy definidas de las personas, pues los miembros de
 

las comunidades cooperan mejor con sus compadres que con sus conocidos.
 

En el Valle del MANTARO existe otro tipo de esta relaci6n ceremonial,
 

tenemos los hermanos o sur ..mento. en que dos personas que ad

quieren mucha intimidad se declaran h3rmanos o hi por.os iramento. ante 

un crucifijo. Dicha relaci6n es tan sagrada como si fueran hermanos o hijos 

de relaci6n biol6gica, entonces podrramos estudiar muchas cosas sobre la 

estructura de la familia partiendo de las situaciones pr~cticas que
 

nosotros encontramos en el trabajo aplicado. No. 8. p. 239. 

hiiuela 
En todas ellas se notan conflictos en las relaciones familiares ...


a causa del desigual aprovechamiento de las mismas, conflictos que llegan
 

a su clima al repartirse la propiedad a la muerte de los padres, en este
 

caso emigran a otros lugares, se contentan con vivir miserablemente, se
 

dedican a otras actividades o vwnden sus respectivas hjuea; de otro
 

.olonos y los indrgenas de las comunidades
lado, en algunas haciendas, los 


libres est6n en continue conflicto al tratar de comprar las mismas, como es
 

el caso de la Hacienda Esmeralda en Inchupalla; tambi6n en algunas
 

haciendas se notan profundos conflictos entre los duegos y sus colonos
 

al tratar 6stos de adquirir las tierras donde viven, tal el caso de la
 

Hacienda Villurcuni en Yunguyo. No. 82, p. 17.
 

hilacata
 
El hilacata era simplemente un guardian de los intereses agrrcolas del
 

patr6n; no era un administrador de la propiedad del patr6n, porque no tenra
 

la facultad de hacer convenios o transar operaciones comerciales, s6lo
 

ocupaba de cuidar las tierras del patr6n, organizar y vigilar a los
se 

tanto al patr6n de todo
yanaconas en el sembrro y la cosecha y tnner al 


lo referente a la hacienda. No. 45, p. 27.
 

Thus in CARACOTO, there are still envarados and hilacatas or mandones; 

in MOHO, there is the hilacata and semanero, a kind of servant who is under 

the governor's orders. There appear to be no traces of this system in the 

provinces of AZANGARO and CHUCULTO, in CONIMA in Jose Domingo CHOQUEHUANCA 

But throughout the rest of the department,and probably inother places. 


governors and justices of the peace have managed to retain an official
 

whose name varies from one place to another. He may be called mand6n,
 

is generally employed as a messenger or
alguacil, comisario or hilacata; he 


to inform the community of the governor's decisions; he also convenes
 
to arrest
litigants before the Justice of the peace and sometimes tries 


persons fleeing from justice; or he may take conscripts to the district
 

capital. But it appears that his authority and even his bodily safety is
 

entirely dependent on toie amount of backing he receives from district
 

authorities. No. 38, p. 18.
 
Gober-
Los Tenientes Gobernadores se encuentran bajo las 6rdenes del 


nombra y ordena. La principal funci6n de
nador de CAPACHICA, quien los 

Poder Ejecutivo y hacer cumlos Tenientes Gobernadores es de representar al 


Pero, a la vez, fuera de estas funciones especiplir las leyes vigentes. 

liamado del Gobernador
ficas llevan funciones extra-legales, como acudir al 


las obras p6blicas de CfPACHICA, trabajando de
 para servir de capataces en 
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peones los hilacatas o campos, como tambi'n se les llama. No. 43, p. 43.
 

El mismo dra eligen a los alcaldes y a los hilacatas (denoininaci6n
 

aymara, similar a mayordooms, segC'n el 'Vocabularlo Poirglota Incaico' de los
 

religiosos franciscanos, LIMA 1905). Los hilacatas son sels y toman la
 

denominaci6n de primer hilacata. segundo hilacata, etc., hasta llegar al"
 

sexto hilacata. La ocupaci6n de los hjl-_"t?.5 PMANN.IS es ayudar en las
 

la isla ccmo en CAFACHICA; a este ditlwo
construcciones p6blicas, tanto en 


lugar acuden cuando son lluriados por el Gobernador o por el P6rroco para
 

Los hilacatas son nombrados por
obras p6blicas y reparaci6n de iglesias. 


los envarados y el cargo es irrenunciable, salvo que, de antemano, 
quien no
 

quiera ser hilacata haya manifestado este dese y los envarados ie~peten su
 

No. 43, p. 42.
opini6n en el momento de elegir. 

mayordomo
Ver awi No. 23, P. 9; .iut6ridtdes, No. 38, p. 16; 

Huc'uy obierno, No. 38, p. lh. semaner: ; No. 38, p. 18; 


hortelano Ver hacienda nuna: servidumbre, No. 42, pp. ,7-39.
 

huacachadores
 
large landowner concerning
Of interest are the remarks of a local 


various types of Indians: Indians 'huacachadores', Indians 'humildes' and
 

Indians 'Cholos'. The Indians huacachadores are those who talk all of the
 

time when with Mestizos. They talk unnecessarily, shout, and cry to obtain
 

something for themselves. They are 'like thieving dogs.' No. 15, P. 33.
 

huaccha
 
Las tensiones y conflictos como resultado de la dura lucha por la
 

-

poses16n de la tierra, especialmente entre parientes, son cada vez m6s
 

]a 6poca de las siembras, cuando unos atrav.iezen
 frecuentes, recrudeciendo en 


los linderos de otros, los que van a desembocar en los juicios, en los que
 
y su casa, engrosando
los indrgenas pierden muchas veces su tierra, su .arnado 


las huestes de los huacchas, aqu6llos que no poseen nada, que van a
 

refugiarse en casa de parientes o vecinos, entran de colonos 
o emigran a
 

otros lugares m6s felices. En consecuencia la escasez de tierras se traduce
 
n del campo, tensiones
 

en desintegraci6n de ]a familia, pobreza, pauperizaci
6


No. 82, p. IL.
 y confilctos y migraci6n a otros centros de trabajo. 


Los pLires, huacchas o hu6rfanos entre los quechuas, no poseen prdcti
casa de
 

camente terrenos, por ejemplo en CONIMA apenas algunos surcos 
y una 


los

sola pieza y si tienen qanado se reducen a uno que otro ovino; son 
una 


verdaderos desheredados, como resultado de la dispersi6n de la propiedad
 

territorial y de los pleitos sostenidos por la poses16n de aqu6lla, han
 

buscado amparo como colonos de las ,haciendas o de los camirls o trabajan
 

como Leones en los pueblos cercanos o en sus propias 2arcialidades en
 

calidad de aynes, en este caso reclben especies agrfcolas o una 
determinada
 

suma de dinero, sus mujeres en muchos casos se ocupan de labores de
 

raro que sean llamados a ocupar-cargos de
es
pastoreo; no tienen prestigio y 

autoridad. No. 82. p. 25.
 

http:PMANN.IS
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huacchillero Ver Convenio de Enfendamiento No. 113, p. 19.
 

huachacama Ver paucalero
 

huacho Ver familia: trabaio de ]a muier
 

huacta
 
Qued6 abolido el servicio de alcalde, que se encargaba de fiscaliTlus
 

en el trabajo, con el poder que emanaba del socio industrial.
 
Se les devolvl6 las Huactas o terrenos rotativos parA c ritltivo de
 

papas, que se los habran arrebatado. No. 8 , p. 48.
 

hualtana Ver huiri, No. 46, p. 7.
 

huallak (huallac. huallaka, hualite)
 
Cuando el trabajo requiere m~s brazos se ayudan padres e hijos asr como
 

los hermanos, sin obligaci6n expresa de retribuci6n. Entre amigos, vecinos,
 

etc., este tipo de trabajo es retributivo y se denomina huallak, es cor

riente entre las personas de bajo status econ6mico. No. 55, p. 291.
 
'Hiiallak' es una forma cooperativa de trabajo, que consiste en
 

ayudarse mutuamente, sin percibir remuneraci6n alguna. Es el autentico
 

rezago del 'aynil incaico. A m~s de )a reciprocidad similar de trabajos,
 

tambi~n existe otra forma de reconocimiento a la ayuda familiar: es el
 

lshlj'ayl, o sea ofrecer voluntariamente algunos surcos sembrados, por ]a
 
ayudar prestada. No. 35, P. 3L.
 

'Huallak' es el trabajo de ayuda mutua que realizan los comuneros
 
bien entre parientes o simplemente copoblanos. Propiamente es el trabajo
 

cooperativo, liamado tambien 'aini'. Esta forma de ayuC:' se usa desde la
 

preparaci6n del terreno hasta la cosecha. No. 35, p. 28.
 
Las siete comunidades tienen en su organizaci6n las mismas caracterrs

ticas que las del valle del MANTARO. Aun domina en ellas, con diversos
 

grados y matices, pero sin la antigua pujanza, un substractum colectivista,
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manifesto en las 'faenas' comunales) conocidas en esta reg16n con el nombre
 
de hua22j o hua11c, que consiste en la prestaci6n de servicios tanto
 

personales como de grupo para la realizaci6n de las obras p6blicas. No.
 

118, p: 145.
 

Algunos comuneros iban a los pueblos vecinos a prestar sus srrvicios
 
en trabajos agrrcolas, a parientes o amigos, mayormente en condici6n de
 
reciprocidad, por haber merecido igual prestaci6n de servicios. Esta forma
 
cooperativa de trabajo se denomina huallaka. No. 54, p. 177.
 

Dentro el sistema de trabajo cooperativo se destacan dos tipos de ayuda
 
mutua, la una denominada faena y la otra huallaca. La primera es una
 

obligaci6n implrcita del comunero de realizar trabajos para el bienestar
 
p6blico tales como la construcci6n y reparaci6n de acequias, caminos,
 

puentes edificios p6blicos. La huallaca es la ordinaria cooperaci6n de
 
trabajo entre parientes o simplemente copoblanos. En este 6ltimo caso, a
 
mds de la reciprocidad similar de trabajos existe tambi6n otra forma de
 
reconocimlento a la ayuda denominada shu-ay, que viene a ser el obsequio
 
de la future producci6n cosechada de aigunos surcos del terreno sembrado.
 
Hasta hace una d6cada existan sociedades de trabajo liamadas canillas,
 
organizadas por grupos de j6venes del sexo masculino, quienes confeccionaban
 
su estatuto para reglamentar su funcionamiento. Estas sociedades integradas
 
por ocho, diez, o m~s personas alquilaban su trabajo cuando algin comunero
 
los requerra. El pago se efectuaba por jornal diario, con o sin comida, no
 
debiendo faltar en ambos casos los qastos consistentes en coca, ron,
 
cigarrillos y chicha. No. 54 p. 203.
 

Ver canilla faena
 

huameillge
 

Entre los lndrgenas se estila el trabajo cooperativo de minca o minga,
 
y terminado este se realiza el bautizo de la casa o huameill'qe ('carga
 
casa'). El propietario se alista para la fiesta preparando chicha y maza
morra de calabaza y harina de marz, y contratando la banda de m6sicos de la
 

localidad.
 
El padrino de la construccl6n se encarga de lievar la 'cruz de cumbre
 

o de casa.' que serA colocada en el lomo del techo de dos aguas. Para el
 
efecto, acompagado de su comitiva se dirige, con paso procesional, hacia el
 
lugar del bautizo, llevando la cruz en una angarilla y bajo de un arco de
 
flores denominado Imalla.' Al aproximarse, el duego de la vivienda le sale
 
al encuentro llevando una lapa Ilena de mazamorra con la que embadurna la
 

cara de los visitantes, mientras que la banda de m6sicos toca waynos alegres.
 
El padrino le entrega al due-io de casa una ponga con chicha, y 6ste en
 
retribuci6n otra rivalizando los recipientes en tamago, pues en este acto
 
los dos quieren darse m6s prestancia. Por 1ltimo, sin mayor ceremonia la
 
cruz es colocada por el padrino en el techo de la casa.
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El cambio de recipientes con chicha es denominado makinaki (dar la mano).
 

El due'o de la casa y el padrino, con sus respectivas comitivas, Ingresan
 
a la casa bautizada en donde son servidos con el caldo de rigor y el
 

cazuelado de cuy. Asisten a la reuni6n los operarios que contribuyeron en
 
la construcci6n de la casa, y si el trabajo ha sido de minca, se esmeran
 

en servirles los mejores potajes y en primer lugar. Antes y despu6s de la
 
comida hay baile amenizado por la banda de mdsicos. Estas fiestas comienzan
 
a las diez de ]a ma-ana, terminando a los ocho de la noche o m6s. No. 107,
 
pp. 15k-157.
 

huanca
 
'Las Huancas' o Danza Guerrera, son cuatro o cinco disfrazados
 

representantes de cada Comunidad, ilevan una mdscara grotesca; por vestido
 

una casaca y un pantal6n bastante entallados al cuerpo, lo que facilita el
 
movimiento, y un I1tigo en las manos que se rastrilla al compds del tono que
 
ejecuta el pincullo. No. 83, p. 214.
 

Ver pachaca, No. 112, pp. 26-27.
 

huanuna; pincha
 
Uso de los bosquecillos de )a hacienda para la provis16n de combustible,
 

y. en el caso de los pastores, la utilizaci6n de los animales de la hacienda
 
para abonar sus terrenos en perrodos que seguran a las labores de la huanuna;
 

tambidn a estos dltimos asistra el derecho de tomar un ovino de ia manada
 

que les entregaba el hacendado, este derecho se denominaba pincha. No. 86,
 
p. 42.
 

hua~a-urasa Ver autlurasa. No. 46, p. 1. 

huagui (guaqu;, waki, wagui). 
Existe en la regi6n andina una forma especial de aparcerra Ilamada 

huaqui, contrato que se realiza entre los elementos de una misma comunLdad 

lndrgena: una parte entrega el terreno; ]a otra, las semillas. Ambas 

contribuyen a los gastos y trabajos del cultivo, repartidndose luego, por 
partes lguales, los productos obtenidos. No. 34, p. 59. 

, a los colonos para que las sembrasen en 'huaqui' o 
aparcerra: los colonos pusieron las semillas recibiendo ayuda de mano de 

obra para la siembra labores culturales y cosecha, reparti6ndose los frutos 

por partes iguales; estos cultivos fueron muy pequefos, apenas algunas 

hectdreas, quedado abandonados los I'syos de la hacienda' en su mayor 

parte. Los colonos se sienten contrariados por el escaso volumen de la 

merienda, laausencia de los lavfos' y la Imposibilidad de la haclenda de 

venderles alimentos cuando los necesitan, y hasta parece que existiera la 

esperanza de volver al antiguo r6gimen al decir launque tenramos que trabajar 

mucho mds que ahora, tenramos lo suficiente para comer todo el a-no, sobre
 
todo ahora que se hart malogrado nuestras cosechas por los gusanos, las
 

granizadas y las heladas. No. 115y p. 109.
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Ver arrendires (CUZCO - LA CONVEC16141. No. 34, p. 37; No. 41,p. 

- I partidario, ;o. 118, p. 83. 
(AWCASH HU~AWUCo) -p 

No. 54, p. 249.
112, p. 29; Srndico de Iglesi

huaIran Ver chacra , No. 


suyu, No. 43, p. 13.
huasara Ver parci lidad, No. 43, p. 46; 


No. 88, pp. 184-185.
huasichacoy Ver ayni 


huasichicol Ver ayni No. 88 p. 214-215, to. 82, p. 23.
 

huasiusha'! (.LuysuIja) Ver a/nl No. 88, pp. 214-215.
 

huatafa ina
 
familias en los trabajos de las haciendas
Servicio de los colonos y su-


Se le denomina
 a que pertenecen, como trasquila de las ovejas, matanza, etc. 


color.o se obliaa a prestar tales servicios por todo un
'huatefaina' cuando el 


En ]as comunidades indrqcnas tambien se da el calificativo de faena
 ano. 

(o 'Ire hlica') al tra'ajo que los comuneros estdn obligados a realizar en
 

No. 41, p. xli.
ben,:ficio de la comunidad o del pueblo. 

una condici6n que establece, en determinado
La faina o huata faina es 


trabajo gratuito del individuo para fines de
ndmero de dias a] aio, el 

limpleza
utilidad com~n como son la reparaci6n de los puentes y caminos, la 


de las acequias, etcetera. No. 34, p. 42.
 

huatua g Ver Huc'ny Gobierno, No. 38, p. 14. 

huatanaguy (huatanaqui)
 
Por los conflictos relacionados con el matrimonio de prueba o huatanaqy,
 

cuando las unioris no se concretizan mediante el matrimonio religioso, a6n
 

cuando el huatanamuy no obliga; pero al no concretizarse es una fuente de
 

tensiones entre los individuos, las familias nucleares e inclusive entre l s
 

'casta,'; la mujer regresa a la casa paterna y el hombre hace lo propio.
 

no. 103, p. 200.
 

Comprcmiso matrimonial Ilamado tambln 'Isrvinacty'en otras partes del
 

Perd. No. 31, P. 116.
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Las 363 famillias VICOSIiqS son del tipo denominado familla nuclear, 
constiturdas mediante el matrimonlo religioso y el huatanaoui--matrlmonio du
 
prueba--con residencla patrilocal en la mayorra de los casos debldo princi
palmente a que los hijos al casarse reciben donativos de tierras, animales,
 
herramientas, etc., de parte de sus padres y familiares.
 

La 0-4cendencia es uni-patrilineal, puesto que a los hijos se les
 
adscribe el apellido paterno qtte lo usa junto al nombre de pila y sirve para

identificarse con su casta. a los hijos espurios o de padre desconocido se
 
les adscribe el apellido materno. Las 'casta , vienen a ser una forma de
 
los que conocemos con la denominaci6n de familia extendida, tienen por

funci6n regular el matrimonio, evitando los posibles matrimonios incestuosos,
 
por lo que podemos pensar que sea una supervivencia cl~nica.
 

La vida del individuo gira en torno de la familia nuclear y de la
 
'casta'paterna debido a que ellas le ofrecen todo el 
marco de segurid~d
 
social y econ6mica deseada, iabiendo, quiz~s por ello, un alto grado de
 
cohesi6n entre los miembros de la familia, la cual se nota en las fiestas,
 
desgracias familiares, etc.; dentro de ese estrecho margen teje todo una
 
gama de deseos y aspiraciones. No. 108, p. 199.
 

Ver sirvinacuy
 

huatancha
 
La comonidad antiguamente debl6 tener sus normas para las relaclones
 

internas, esto se vislumbra todavra en la Huatancha, ceremonia que super
vive al presente s6lo en ]a comunidad de LLAMBILLA. Esta consistra en
 
cierto reajuste que se hacra a ios comuneros una vez por a o, en el mes de
 
diciembre, y a ]a cual asistran las autoridades comunales y el rntegro de
 
los miembros de ]a comunidad. Revestra este acto ]a mayor compostura y

disciplina. Uno a uno eran llamados los comuneros, al pie de ]a piedra
 
angular que se colocaba en medio de un promontorio especial, para ser
 
juzgados. Se averiguaba si habran cumplido con sus obligaciones familiares,
 
si habran mandado a sus hijos a ]a escuela, si habran sembrado todas sus
 
chacras, c6mo las habran trabajado, qu6 cuidados habran prodigado al terreno
 
y a las acequias de riego, etc.
 

Se hacra el examen de los productos que ]a esposa debra presentar para
 
]a Shactada y de la presentaci6n de sus ropas. En caso de haber incurrido
 
en faltas se hacran acreedores a azotes para los cuales eran atados a la
 
piedra angular. Si supervive esto en la hlatancha, a pesar de que la
 
tradici6n en las otras comunidades es tenue, se entlende que el control de 
sus miembros ha sido antaio m~s severo y estricto, lo recuerdan todavra 
algunos mayores (a: clanos - No. 52, pp. 9'-93. 

huatiada
 
a) La 'huatiada' consistra en la papa asada, dentro de un horno de
 

pledras o simplemente un horno construrdo de 'adobes'. 
 Luego de caldear el
 
horno con hojas secas de eucalipto, se enterraban las papas, cuya 'huatia'
 
se comra con el 'charqui' y el ajr con queso, como almuerzo o merienda
 
d,,rpnt- Inq dr q de rnqpcha No, 1q. D. 29.
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huattias
 
Durante las cosechas de papas de 1a hacienda, se les proporcionarra
 

las acostumbradas huattias, papas asadas en un horno de tipo polindsico.
 

No. 8bj p. 58.
 

huaayar, (huay lar,) Ver canci6n de cosecha, No. 93, p. 7. 

huayi husha
 
Fiesta para la termlnaci6n de los trabajos de una casa nueva. No. 31,
 

p. 117.
 

huayrona (huayruna)
 
Simult~neamnnte a estos hechos, el trabajo carretero y el mayor con

tacto con LIRA, aparece en los libros ccmunales la intenci6n de construir
 

locales adecuados para reemplazar las vetustas huyronas. Las huayron3s
 

eran los antiquos locales cornunales, conformados por un patio grande, en el
 

que se realizaban las grandes comilonas, en los dras de celebraci6n de las
 

las de la cuenta real
fiestas reliiosas. Las reuniones comunales ast como 


tenran lugar en casa del principal de la comunidad. La iniciativa para
 

construir locales comunales la tuvo LLACUASen 1919, sigui~ndole HUALCARAYA
 

el aio siguiente y las dem6s comunidndes posteriormente. No. 53, p. 123.
 

Todas las comunidades han tenido tradicionalmente sus locales--huayruna-

que les servran como centros de reunl6n. Eran grandes salones con techo de
 

paja; en este siglo han empezado a modernizarlos con nuevas construcciones
 

que constan de grandes paredes de ad3be) dos pisos, techo de calamina y
 

salones con capacidad para ,:ongregar a todos los com'ineros con sus fariliares,
 

son grandes habitaciones rectangulares de unos 200 m de 6rea. El mobiliario
 

consta de grandes mnsas, bancas, sillas, estantes para guardar libros, asr
 

como para los papeles do la Comunidad, libros de actas y las prendas cor

respondientes al Santo de su devoci6n. No. 55, p. 271.
 

Estas personas: el principal y sus ayudantes, sobre todo por el cargo
 

que desempeiaban, merecran todo el respeto de los demos miembros. Eran ellos
 

que habran de administrar justicia y controlar la disciplina dentro de la
 

Huavuna (local comunal) y en la Huatancha en la que se calificaba a cada
 

uno de los miembros. No. 52, p. 68.
 

Entretanto las otras parcialid3des arrendaban sus terrenos pastales
 

entre sus miembros, significando esto una entrada monetaria aparte de la
 

cuota personal con que contribura cada miembro, dinero que era empleado en
 

]a construcci6n de locales comunales o Huayrunas, en la celebra .6n de
 

fiestas, etc. No. 52, p. 73.
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huaysusna Ver construcci6n, usos y proceso de
 

1 

huavunca Ver alImentos: almacenale Y conservaci6Y" No. I10, pp 136438 

despancar , No. No. 34, p. 65.
 

Hucluy Gobierno
 
In COASA, a distinction Is drawn between national authorities, called
 

the Hatua Government, and Indian authorities, called the Hucluv Government
 

(the Large Government and the Small Government). The lowest Indian official
 

who serves as a contact between the Small and the Large Governments, is the
 

He must know how to read and wrlte and one man from each
Espector. 

it in turn to fill this office. The Espector is appointed


community takes 

HiB wife is called the Mama Espectora.
by the Personero of the community. 


No. 38, p. 14.
 
the Alcaide or Envarado, a deputy under the governor's order.
 Next comes 


He is also known as the Mandon del Gobernador, and there is one for each
 

These men carry a staff as their synbol of 
office. They are
 

parcialidad. 

supposed to have certain police duties, but they are chiefly 

known as carry

ing out a number of personal services for the governor. Chavez Ballon
 

'He summons persons called to a law suit, brings-wood for 
the
 

writes: 

Moreover,


governor. He is like a favorite son and even tends his farms. 


the Segunda, and advises taxpayers when the collector from the
 he assists 

Tax Office arrives.'
 

The Secunda is chosen from among those who have held office as Alcalde
 

Comisario and there would seem to be more than one nominated 
for each
 

Every Sunday he gives the governor an account of what is going

parcialidad. 


Alferados
 
on in the parcialidad and asks for his orders for the coming 

week. 


for Lhe feast days are elected at a meeting of Segunda. Segundas propose the
 

as those who would be nominated as
 men who are to replace them as well 


Mayordomo of the church, and also the Mandones, 
who are Hilacatas and
 

The SeRUda and the Comisario accompany (this means share 
the
 

Alguaciles. 

Their wives are
 

expenses) the Alferado in the celebration of feast days. 


(elder sister in aymar). Probably the Igdas are the men
 called T'alla 


most respected and wielding the most authority in the 
parcialidad, for they
 

seem to deal directly with community affairs.
 

The Mandones, divided into two categories, are appointed 
by the Alcaldes,
 

the
 
and the Segundas, and are assistants to both, and chosen 

by them: 

Their
 

Alquacll by the A.lcalde Comisario and the Hilacata by the Segunda. 


duties consist -inassisting these officials and substituting 
for them in
 

case of illness or absence.
 

In the same district, in addition to the above officials, there are
 

eight Comisarios for the Tambo of the highlands 
in the parcialidades of the
 

in the
 
district and the same numoer for the roads leading to other valleys 


They are appointed by the Personeros of each parcialidad
highlands (Vunca). 

temporary


The duties of these officials are to look after the Tambos. 
or 
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:n which members of the community who go to work in the.uncas live
dwellings 

and store their products. They are also responsible for maintaining law and
 

the
order among the workers. In return for this, they are given land near 


Tambos. It is also their mission to go every year to the main fiesta in the
 

district, taking fruits for the authorities and two companies of dancers.
 

While at the fiesta they have to attend to faenas for the upkeep of roads.
 

No. 38, p. 14.
 

huerta
 
Como dijimos, tambi6n hubo 'huertas' particulares de coca. Los mds
 

GUARAUNI. Allr
beneficiados a este respecto fueron los de la guarange de 


todos tenran una 'chacarilla de esta planta. En ]as guarangas de HUANCAYO
 

y MACA, fueron pocos los que gozaron de este beneficio. Cogran dos cosechas
 

o mitas por ago. De todas las 'chacarillas' cogran hasta veinte 'cestillos'
 

de coca. Gran parte de ella la empleaban para comerciarla con los de
 

CHINCHAYCOCHA y TARAMA, a cambio de sal. Parece que con este objeto se les
 

permiti6 el cultivo, de esas 'chacarillas'. En camblo los curacas de
 

quarangas sr tenran 'chacras'. No. 112, p. 29.
 

hu!chiga Ver huiri, No. 46, p. 7.
 

huirl
 
1) El arado de madera, jalado por bueyes o toros, lo utilizan en todos
 

los sembr16s de las tierras planas, de los vallecitos, pampas u orillas del
 

lago; excepcionalmente en las 'terrazas', cuando son grandes y en las faidas
 

de los cerros que no sean muy inclinados. Es de origen espanol.
 

2) El arado de pie, chagui-taclla, huiri (quech.), u (ay.), de origen
 

precolombino. Presta servicios dnicamente en ]as labores culturales de los
 

tub6rculos y en los lugares donde no entra el arado de buey. Aunque es raro,
 

algunos indrgenas que no tienen toros lo utilizan en 6reas donde podrra
 

entrar el otro arado. A grandes rasgos podemos afirmar que prgcticamente ha
 

sido desplazado por el arado de bueyes.
 

Para manejarlo colocan la mano izquierda en el 'tajelaccumo', la
 

derecha en ]a 'taclla-caspil y el pie derecho en el Itaquillpo', mds si se
 

cansan usan el pie izquierdo.
 

El trabajo con el arado de pie, es,. por su propia t6cnica, colectivo,
 

ya que debe ir laborando un grupo de hombres formandu una irnea, y, tras
 

ellos, las mujeres cumplinndo la parte del trabajo que les corresponde.
 

3) raukana (quech.), lijuana (ay.) de origen precolombiano la
 

utilizu a deshierbar (Iccorearl, castellanizaci6n del verbo quechua 

Iccoray' y el aymara 'ccoraa') y dar tierra; escarbar tuberculos (jasppi, 

quech.; lamayuga, ay.) hacer y limpiar acequias; construir zanjas drena

doras.
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4) Huajtana (quech.) c .ga (ay.) que lo utilizan para deshacer los 
terrones una vez barbechados los terrenos. De origen pre-colombino. 

5) Huaitana de granos (zona quechua), iuaca'na (ay.) que la utilizan 
para 'golpear' cereales y leguminosas durante la trilla. De procedencia 
nativa. 

L) Rutuna-cuchillo, (zona quechua), caillo (ay.), que la utilizan para 
segar trigo y cebada. De origen espagol. 

7) Curpa-huaitana (curpa, terr6n; huajtana, aquello con lo cual se 
golpea; quech.), c (ay.), que lo utilizan para desterronar las chacras 
barbechadas. Es un elemento cultural pre-colombino. 

8) La _quiniga (ay.) igual al 'caIjlq, pero de palo m~s largo, la 
utilizan para cortar totora, llachu y ]lima (hierbas lacustres). 

9) Copa-toipiia (quech.) huichiga (ay.), que la utilizan para separar 
la paja en las operaciones de 'venteado de granos, est6 desapareciendo. 
No. 4 L, p. 7. 

humildes
 
The Indians 'humildes' do not talk and they show humility, but they are
 

even greater thieves [-Than the huacachadores7. In front of a Mestizo, an
 
Indian'humilde' talks in a low voice with iths head bowed and appears to be
 
obedient although he may not carry out the wishes of the Mestizo. No. 15,
 
pp. 33-34.
 

huno-camayoc Ver autoridades locales Ver huacachadores, No. 115, p. 33. 

hunus
 
Afianzaban la amistad y confianza con promesas de lealtad y recrprocos
 

obsequios. Vasos de oro, ricos objetos, en especial vestimenta, recibran
 
los jefes, y el pueblo herramientas, semillas, y vituallas. El nuevo
 
asociado se incorporaba a la gran sociedad imperial, con todos los honores.
 
Si se trataba de una importante colectividad, su mandatario se introducra
 
en el regimen polrtico en un alto escal6n. Asr, el segor de los CHINCHA
 
quedaba muy cerca del Rey en raz6n de su jefatura de treE Hunus, o sea de
 
Treinta Mil Familias. En cambio, un pequeRo gobernante de Pachaca o sea
 
de clen familias quedaba a la zaga, en el Irmite de las agrupaciones, mds
 
abajo del cual no hay ninguna, porque la Pachaca era el antiguo Ay-lu, la
 
unidad indivisible. No. I1I,P. 7. Ver autoridades,
 

hurin Ver tucuyrlcoc No. 69, p. 7.
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igle.sia: p rlidades Ver com.1n, No. 52, p. 99; cura yanasis 

1.a Ver wi.ay wayna No. 38, p. 3. 

inacha
 
During the growing season, the plants are weeded and hilled as necessity 

demands. Oats, barley, and quinoa do not require any attention until the 
harvest. May is the month of harvesting and all members of the nuclear 
family participate. The produce is carried to the house by the men and 
women or transported by llamas. If relatives help, they are given a portion 
of the harvest, called inecha, according to the quantity harvested. 
No. 15, p. 12. 

Inca
 
Jefe de un grupo de danzantes en la fiesta de la Virgen del Carmen.
 

No. 31, p. 117.
 

Inca Justicla Ver -utoridades, No. Ill, p 199;
 

Inca KK.pacc Ver autoridades No. I1, p. 199; mand6n
 

Inca Sequnda Ver autoridades No. II p. 199; mand6n.
 

independientes Ver Asociaci6n de Independientes , No. 55, p. 272. 

indrqena 

indio colono
 
Estos fundos actualmente son los m~s productivos de la regi6n serrana.
 

Algunos son trabajados por los propios duen-os, usando el trabajo del Indio
 
colono. No. 19, p. 13.
 

indios
 
The Lowest or Indian Class
 

This group composes more than 85% of PUNO's population. It is formed
 
by two ethnico-linguistic groups of the native population, the Aymaras and
 
the Ouechuas. Occupationallv. it is made uD by the majority of the small
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landholders, farm laboers, and roadworkers, and a number of artisans.
 

Linguistically, its mother tongue is Quechua or Aymara. Its members are
 

nearly all illiterate. They dress in homespun garments, in patterns derived
 

mainly from the costume of Spanish servants in the eighteen century.
 

Racially, they are predominantly Mongoloid. No. 2, p. 12.
 

indls encomendados Ver encomienla, No. 68, p. 36.
 

Indlos forasteros
 
A Pedro Alejos, indio forastero, existente en este pueblo se repartieron
 

dos fane adas de tierra.
 

Tomas de ]a Cruz existente se le repartieron dos fanegadas de tierra
 

Juan Jos6 Solano ge le repartieron dos faneqadas de tierra. No. t8, p. 133.
 

influyente
 
Persona que goza de prestigio y poder en el pueblo. No. 31, p. 117.
 

Ingas
 
Los Ingas, es otro conjunto de danzantes ricamente vestidos, llevando
 

en la cabeza una pesada corona de plata; alegran 4stos la fiesta de Santa
 

Rosa. No. 83, p. 214.
 

inga-sII.mI Ver el quechua, No. 92, p. 28.
 

intermediarios Ver negociante, No. 53, p. 142; rescatista, No. 94, p. 29.
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iain Ver cultivos: supersticiones
 

jgmpicamayoc
 
Ademds de los curacas de guaranga y do pachaca y de los miembros dol 

Cablldo, otro personaje notable en cl pueblo de HUANCAYO fuo'el curandoro o 
ja-icamayoc: el medico indiena. El no pertenncra al Cabildo ni tampoco 
hay que confundirlo con el brujo. Su ciencia so basaba en su propia 
experlencia. Generalmente fud un anciano que habra sufrido umenfermodad 
larga y muchas breves. Este requisito le daba gran autoridad; con ello 
daba a entender que conocra los srntomns de todas las enfermedades. Las 
curaciones para las cuales fue solicitado fu la del susto o robo del alma 
y para las alteraciones nerviosas. El jamnpicamayoc HUANCAINO fue, pues, 
una especie de psiquiatra. Entre sus privilegios figura el de laber Ilevado 
vara como los alcaldes y 21quaciles del Cabildo, pero sin jurisdicci6n; 
ademds ]a vara no estaba pulida ni adornada. Usaba el vestido al rev6s y 
andaba casi harapiento y sucio, como resultado de los emplastos que 
aplicaba. Asr demostraba que era muy solicitado por los pacientes, gracias 
a su sabidurra. Procedra de ]a clase tributaria. Su prestigio lo adquirfa 
en mdrito a su ocupaci6n. Sus conocimientos sobre hierbas, animales y
 
minerales curativos los transmitra en secreto a sus hijos. No. 112, p. 48.
 

lanan Ver tucuyricoc No. 68, p. 8; ayllu parcialidad No. 69, p. 7.
 

taa
 
El grupo m~s numeroso lo forman los e.2ms de las haciendas y fundos
 

a quienes se les denomina japas. Estos visten ropas de lana confeccionados
 
por ellos mismos, no hablan castellano, coquean diariamente y beben alcohol
 
casi semardmente; en general viven al margen de )a :ultura occidental.
 
No. 73, p. 36.
 

japai Ver yanapacoj , No. 88, pp. 188-189. 

_iaque
 
Existen tres estratos: los lndrgenas, Ilamados 'haque' en aymara,
 

tdrmino que tiene una doble significaci6n, ser humano y ser indrgena, a
 
este pertenecen los habitantes de PIRIPAMPA . se trata de campesinos que
 
manejan una cultura tradicional, mezcla de elementos de doble origen
 
hispano-colonial y precolombino, tanto en los aspectos culturales materiales
 
como espirituales. No. 77, p. 30.
 

jdquima Ve mamakona
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lasepi Ver huIrI., No. 46, p. 7. 

2 huasi Ver matrimonio 

jaucaga Ver huilr_, No. 46, p. 7. 

jayapu Ver carfbio
 

lichepey
 
Jilchopey or 'alcoholic drink right' - November 2, the day when everyone 

goes to the cemetery to I'.-nor their dead, the winner of tha election and his 

mayor campo are entertained by the yprayk, who offer them alcohol and chicha 

the church. Thus, the ichepp2 consists ofwhich they drink in =he door of 

inebriating the future alcalde, who would have to consume a larger quantity
 

of liquor if he did not receive his 'right' the day of the 'election.'
 

No. 114 p. 12. 
Alcoholic beverage offered to people who have any official position. 

No. I II, p. 59. 

jornal -( o n l 

El trabajo de jornal o por tareas., siendo el primero una forma de 
alquiler de la mano de obra, remunerada por d ja de tr,bajo y de acuerdo al 

sexo. No. 514, p. 2'4. 
Es el trabajo remunerado, sobre todo en los trabajos agrrcolas.
 

No. 71, p. 20.
 
Los irptizos y los In-dfgenas propietarios de tierras agrrcolas, pagan
 

jornaleros. El salario es de S/1.00 a 1.50 diarios, comprometl6ndose a
 

darles la merienda, coca y tinca. Aigunas veces este salarlo se entrega en
 

especies. No. 79, p. 20.
 
Jornal u horn al es til trabajo retriburdo con dinero o especies, ya sea 

en las laLores agrrcolas o en otras (peon_.e, encargo, etc.). No. 76, p., 20. 

Ver :nriia, No. 20, p. 14; tarea, No. 68, p. 21; peon, No. 

68, p. 19 _p(.n tempor.I 1,No. 68, p. 22. 

iornal con mesa lornal sin mesa
 
Ver hal'T1,5do 

Lornalero 
Trabaiador aqrrcoia con remunerac16n diaria. No. 31, P. 117. 

El lornalero o bracero es un propletario muy pequefio., oun21cn sin 

tierra que vive en los regadores. Se puede cambiar de caserros o pueblos 
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delvalleoadn en otro valle. Todas las manares Ol y sus companeros so 
reunen en la Plaza de Armas del pueblo si este es accesible por caml6 n 
sino se dirigen al cruce m~s prcxirmo del camino carretero. Todavra es do 
noche cuando el cami6n liega con Ur contratista, personaje muy importante 
de quiin depende el trabajo o la dcsocupacidn. Este reclutador percibo do
 
S/.5.00 a SI.8.00 por pro p-sto en la hacienda. A veces tambtSn rocibe
 
comisiones de los mism.cPZcc _'s.intermediario necesario, aunque costoso,
 
el contratista recooe en cada caml6n, do pie y ajustados, entre 15 y 120 
,peones. El viaje puede dirar m6s de una hora. Teniendo en cuenta ]a 
caminata, la espera y el trayecto, el jornalero ya ha consagrado al trabajo 
entre una y tres horas cuando, hacla las 6 de la maiana, al amanecer, 
comienza su tarea. La jornada de trabajo es de 7 horas, do 6 do la manana 
a 1 de la tarde, con una meidia hora do descanso a las 10. El trabajo osta 
fijado de tal manera que el jornalero tendra' aproximad,.mente 5 1/2 horas do 

trabajo efectivo. Generalmente el salarlo es bajo y casi no diflere del de 
los obreros a precio fijo puesto que una vez terminada la tarea no puede
 
emprender otra. Solo varian las horas do prcsencia. El Propletario
 
preflere siempre el sistena do tarea a precio fijo pero esta debe ser def in
ible, lo quo no es posible on todos los casos. El cuidadn de los fosos,
 
arrancar y quemar las plantas ',. algddn despu's do la cosecha y el deshierbe
 
son trabajos que se pagan por jornada. A la una do la tarde, en pleno sol,
 
el jornalero come su sdmola de marz o sus frejoles mezclados con arroz, a
 
veces carne o pescado seco y salado mientras espera el caml6n do regreso.
 

La siesta a ]a sombra de un algarrobo o do un sauce hara menos penosa
 
la espera porque a menudo esta es larga. Al final del dra, muy corto en las
 
regiones tropicales, el jornalero lilega a su casa sabiendo que al dra
 
siguiente tiene que estar en pie a las 3 de la magana con el riesgo eventual
 
de no ser enqanchado. Esta dura jornada en la que cf trabajo ha contado
 
menos que las fo;'nialidades, las demoras y la incertidumbre de obtenerlo, le
 
ha proporcionaa entre S/.15 y s/.30 a este trabajador de ocasion. Los
 
buenos atronns son los que contratan por cinco dras seguldos para dar el
 
dra de descanso que obliga la ley; los otros se detienen al cabo de tres o
 

cuatro. Ninguna ventaja de otra especie compensa el salario fnfimo y fugaz.
 
No. 39, p. 27'.-.271.
 

Ver enganche , No. 41q p. xii. 

jornaleros 1ihros 
Dentr* , este marco de relaciones de producc16n entre indrgenas y 

stlzos, estos 61timos consideran a los colonos y jornaleros libres como 

ociosos que trabajan muy poco, por lo general unas 5 horas diarias; los 
dueios manifiestan que estarran dispuestos a pagarles unos 10 soles diarios 
con la condici6n de que trabajaran las 8 horas reglamentarias y prescin
dieran de la Imerienda' y la coca. Del mismo modo, consideran que los 
indrgenas son unos ladrones y que los colonos gozan de una situaci6n 
envidiable; uno de ellos decra: 'estos indios muchas veces estdn mejor que 
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on regular cantided y disponen de todo el pasto
uno, pues se los da tierras 


quo quieran para su ganado y adems de esas gollerras aprovechan m~s todavra,
 

asr cuando do crra ol ganado lo escondon muchas veces, con lo que van
 

de uno se va descapitalizando; per
aumontando su ganado, mientras qu2 Q1 

oJemplo, en una ocasi6n cspcribiwm's la parici6n de 100 ovejas, pero Ilegado 

lo que habra pasado era que losel tiempo no aparecieron sino 50 crras, 


indios se habran apoderado de la mitad; no s6lo aprovechan el ganado sino
 

tambi~n do las cosechas. No. 88, pp. 185-186.
 

juez de aquas
 
.... The duties of this
'...the irrigation officer (.uez de aquas) 


of ial are to regulate the distribution of water for agricultural purposes
 

ana 
find solutions to problems of irrigation ....' No. 10, p. 58.
 

Juez de blenes de difuntos
 
Un juez de bienes de difuntos, a cuyo cargo corrra el reparto de los
 

blenes que dejaban los fallecidos, ya per testamento o en cualquier otra
 

forma. No. 112, p. 48.
 

Junta Comunal
 
tipo de autoridad de base
Finalmente, tonemos que destacar aqu[ al 


popular, quo dijimos estS representada por el Presidente de la Comunidad
 

y su Junta Directiva, elegida anualmente por voto general de los comuneros
 

Esta Junta Directiva, adem6s del Presidente, estd
mayores de 18 a-ios. 


constitulda por un Secretario, un Trsorero, un Fiscal, dos Vocales, un
 

oro Provincial de Campo y dos alguaciles.
 

Complaitenta estaequipo el Personero Legal, liamado originalmente Mandatario
 

del Pueblo. Para comprender major los alcances y Iimitaciones de este Junta
 

los cambios que se han operado en su estructura funcional,
 

Srndico de lalesia, un Regidee 


Comurial, asr como 
convioer, examinar retrospectivamente. No. 54, p. 232. 

The Junta Comunal is the legal body which represents the comunidad 

lndr en_I.. it is composed of six positions: Personero, President, Vice-


President, Treasurer, Secretary, and Fiscal. These positions are filled by
 

election every four years. No. 12, P. 56.
 

The comunal authorities are the personero legal, president, vice presi

dent, secretary, pro-secretary, fiscal, treasurer, and two vocales. These
 

(junta comunal) which is the juridicaJ
officials composes the communal council 

governrepresentative of the community in regard to offices oxf the central 


ment. No. 10, pp. 55-5b.
 
Ver comunidad indfgena, No. 29, P. 7.
 



J - 5
 

Juntas de 	Reqantes
 
El antiguo C6digo de Aguas roconocra a los regantes ol derecho
 

exclusivo de cuidar los canales y aJministrar las aguas do regadro por 
intermedio de las Juntas do Reoant,.sque venfan a ser las entidados 
directivas de cada Conlunidad elyi.,,..s I-or 6stas. Todas las cornunidados 
tenran un administra.or elcvgido pur clias y era el encargado do la e Jcucl6n 
de las ordenanzas y da los acu'rdos dc las mismas; para los efectos do la 
elecci6n--esta medida s.ibListc.-los votos so computan, si ol votanto rocibo 
el agua con sujeci6n a mudida, por el n6mero do unidados do su dotaci6n y, 
en caso contrario, por la c.tensi6n cultivada que el sufraganto tonga on su 
fundo. No. 32, p. l4.
 

jurca urka, hurka) 
Solamente agregaremos quo la entrega de un topo de tierra al colono 

significa %0 dras de trabajo en los cultivos de la hacienda, recibiondo tan 
s6lo un so] diario por concepto de 'jurca'(racion do chicha). No. (, p. 42. 

Ver colomna, Nc. 115, pp. 132-3contrato, No. 34, p. i2. 

jurero 	 Ver vendero, No. 19, p. 21. 

K-i 

Kamach ico
 
Es posible, aunque la carencia de estudios, y documentos a este 

respecto. -n lo que se refiere a los primeros aios do la conquista, no 
permit .irmarlo, que las autoridades como Alcaldes y Reqjdores estableci
das pcr ol r6gimen hisp5nico se hayan basado on los funclonarios prehis
panos denominados Pisqa chu:nkakamavoo y Pachakakamayog tanto m~s quo, como 
senala Valc~rcel estos funcionarios no duraban en el cargo m6s de un ago. 
Por ot-a parte, como seFala este mismo autor, en la Pachaka so realizaba el 
KamacLtico, 'Asamblea de todos sus miembros, en la que intervienen hombres 
y mujeres para tratar de resolver los asuntos de la Comunidad.' No. 117, 
P. 5L.
 

Wa*'-- during the fiestas. (quechua) No. 114, p. 59.
 
V..; . .. -ld des 

kanchatikray Ver sachikuy No. 42, p. 56.
 

http:administra.or
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karisiri (carisiri)
 

Entre ellos circulan leyendas fantasmales. La m6s conocida es la de 
kajri, cuya traducci6n serta dcsebaclor o degollador; es el demonlo que 
sale por las noches en pos de SVS v-'.-timas; adopta diferentes disfraces, 

de preferencia el de fralle fr icisacno; va por los caminos y comienza a 

seguir a los caminantes solitarios; espera que la fatiga los rinda y cuando 
duermen les extrae el sebo o arasa del cuerpo introduciendo la mano por el
 

costado izquierdo; esta gras. la lieva a los mercados para su venta o se la
 
come, y la vrctima, despues que despierta, entra en decaimiento progresivo
 
y la muerte se presenta dI'as o semanas despuds. Este personaje macabro es
 

el que ms estimula su fantasra cu3rdo salen de vlaje nocturno; por eso
 
tratan de salir en compa,ra, o si van solos, procuran no detenerse a
 
descansar o dormir en el camino. No. 4,7, p. 248.
 

kaspa (Lmazorca) Ver _ejas y medidas No. 42, p. 113
 

Kechua Ver Comunidades Aarrcolas
 

kellis
 

Donantes o colaboradores para un fiesta religiosa. No. 31, p. 117.
 

Khaya
 
Wells constructed in the river running through C.UYO-CUYO for the
 

preparation of Kha. from frozen ocas by a process similar to the drying of
 
potatoes. In this vicinity land is too scarse to be used for the production
 

of potatoes. No. 2L, p. 143.
 

khorpos Ver a-itoridades locales , No. 111, p. 199. 

Kipu Ver caporal confiado
 
mayoral mayordomro
 
Rpt trn
 

Kkollana Ver autoridades locales, No. ll, p. 199.
 

kochamba Ver faena No. 117) p. 80.
 

kuchi-2Lse Ver hacienda-nuna: servidumbre, No. 42, p. 38.
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kuraka (curaca)
 
kuraka principal y qobernador del repartimlento de
En 1747 el 


acus6 ante el virrey Manson de Velasco al
Hananpirka, Pedro Sondor Charri, 

Vicntc Gonzalez de Mendoza, marqu6s de
 cor egido del 'reoartinhiento.' 


los naturals, obteniendo que dste
Barcelona, por los abuIos que crmeta con 

liberase a los naturales de PACAROS del
fuera destiturdo, y, ademSs, que se 


pago de tributos. No. 117, p. 17.
 

Ver--curJaca
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lague Ver sele, No. 88, pp. 189-190.
 

laIka
 
un nuevo personaje, el laika
Para conjurar un maleficio entra en escena 


o brujo; su papel est6 exc!usivamente relacionado con maleficios, da'os y
 

ciencias ocultas; sus sortilegios e interpretaci6n de los signos son
 

campo de la medicina son
solicitados pcr los nativos; sus incursiones, en el 


muy espor~dicos. El terreno estS circunscrito a la magia y ahr es donde
 

tiene similitud con el y.a tiri. No. 47, p. 248.
 
'm6dico' ha hecho el diagn6stico
Si el niio hna cardo enfermo y si el 


'del Snimo', el 'laika' (curandero), de preferencla en las noches de martes
 

y viernes, se emper-a para hacer regresar en sus cuerpos enfermos a los
 

las prendas, el rosario
Animos que se han p=irdido. Preparan una mu-neca con 


y otras cosas del en'ermo, y la ponen en el lugar, donde se supone que el
 

laika
'susto' se haya producido provocando el escape del dnimo. El se sienta
 

20 metros de distancia tocando una campanillita y ofreciendo el 'aitu'
 a unos 

se
acostiimbrado, quiere Cecir la libaci6n. Despus las cosas remiten al
 

resulenferino y al dra sigulente el laika va a la casa para enterarse del 


tado. No. 23, p. 9. *er aitu, Io. 23, p. 10.,; X.chaya:pa, No. 38, p. 17
 

yatiri, No. 82, p. 292.
 

lampa
 
Cosas gr:rdes que se diferencian de ]a anterior, por tener el cuchar6n
 

ancho, en forma de una hcja de lechuga. Adquiridas en el comerclo y son de
 

peque~as de manufactura herrera.
manufactura fabril, aunque las hay Las
 

usan para regar y en el aporque.

Retieren, antes del uso de la actual Laa los VICOSINOS, usaban una
 

rakua grande, cuyo cuchar6p estaba formado por el om6plato de res o palter.
 

No. 4Z, p. 115.
 
En la costa tambidn Dale, palana. "
 

En la Sierra Sur: al azac6n; allachu, alachu'
 

En la Sierra Central: allachu, racua, rakua,
 

En la Sierra Norte: recua, 'Vega)
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1tifundio
 
La palabra latifundio deriva del tdrmino latino 'latifundlum', el cual
 

a su vez se compQne de las voLes '"atus,' que significa dilatado, y 'fundus',
 
que qulere decir posesi6n, heredad. En consecuencla, para los romanos
 
latlfundio era toda extensl6n quo suoo pasaba los lrmltes de la huebra.
 
Y la huebra era la magnitud ace tirra que podra cultivar una familia.
 

No. 7, p. 224.
 
Ver colonato No. 82, pp 70-1; colono; hnclende, No. 68, p. 10,
 

No. 41, p. xiii; No. 82, p. 17, No. 39, p. 237; No. 68, p. 6; encomilenda
 
No. 68, p. 36.
 

latifundio econ6mico
 

Es la gran propiedad rural, 'donde los factores de la producci6n
 
concurren en forma desequilibrada, pues hay exceso de tierra y falta de
 
capitales. Esla explotac!6n extensiva donde ]a intensiva es remuneradora.
 

Se ha definido sint6ticamente como una gran propiedad con pequena empresa.
 
No. 7, p. 222.
 

latifundio social
 
Por latifundio social se entiende una gran porci6n de tierra acaparada
 

en pocas manos, con todos los defectos que pueda traer esta situaci6n, la
 
cual se agrava si los due'os son absentistas y adenm s no son nacionales.
 
Puede o no cer, a la vez, un latifundio econ6mico, pero se caracteriza
 

porque causa malestar social. Ram6n Fernandez y Fernacndez subraya )a
 
caracterrstica importante del 'cultivo indirecto por medio de arrendatarlos
 
y arceros y la opresi6n sobre la mano de obra. No. 7, p. 222.
 

lavandera
 
Otra mArtir del trabajo dom6stico es Ia 'lavandera', que labora sin 

descanso, comprometiendo su salud y recibiendo una irrisoria remuneraci6n 
por semanas, equivalente a lo que su coetdnee de LIMA, por el mismo quehaoer 
gana en un tolo dra. No. 34, p. .7. 

I6yariku
 
Los propletarlos no residentes que manegan directamente sus haciendas 

troplezan con un problema de admlnistracidn que muy a menudo resuelven a 
costa de la productivldad. La mnyora de ellos no van a sus tlerras sino 
dos veces al a-no: a comlenzos de la siembra y terminada la cosecha para 
recoger y comercializar e) producto, lo queen total da entre 15 dras y 3 
semanas. Las den;'s actividades agricolas que tienen lugar entre esas dos 
visitas, son abandonadas a la iniciacaso, el propietarlo delega su autorldad 
a un Mayordomo--jjaariku--cuyo cargo es remunerado con prestiglo, pero qua 
permanece sometido a] derecho comdn tradiclonal de los trabaiadores 
serviles. No. 39, p. 248. Ver mIeyordomo, No. 115, p. 135. 
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a'"' Una notable excepcl6n constItuye 16 comunjdd de URIPA, alejada del
 

valle de CHIMtBAO, que pued6 considerarse como rns rica.,tiene tlerras de
 

matz, 'papa y pastos natur~les en Phtbndancla. .as de papa son consideradas
 

como comunales; es decir, estas tierras son repartidas por las autoridades
 

comuhales entre los comuneros anualmente, segtn corno vayan rotando madiant.
 

Segn este sictema tradicional a cada familia le
el sistema del I. 

lo mismo una extensl 6 n de


corresponde de dos a tres taas 0 lo que es 


tierras que puede ser sembrada con dos a cuatro sacos de semilla de 
papa;
 

n mayor de tierras, est6 en la
si el com,rero desea sombrar en una extcnsi 6


La Junta Comunal
obligaci6n de pagar a ]a ccinunTdad por este derecho. 


siembra 1/2 h.ctlrea con la finalidad de incrementar sus fondos; en
 

fas cha:ras ee marz son consideradas como de propiedad privada,
¢ontras'te 

aun asr, las parcelas permnrecan sin 'cultivo; las autorieades comUnales
 

No. 72, p. 10.
n6'eje'rcen su'control y dccisi6n s6bre 6stas. 


Libres Ver Asociaci6n de Ciudadanos Independientes No. 29, p. 26.
 

Libro de 0uE''ca Ver cherau!ip, No. 86, p. 13.'
 

llgaa 
rezago del antiguo ayllu pre. En las liquas, que parecen tener un 


la rotar16n de sus cul'civos,.se realizan
colombino por el sentido magico en 


sembrros uriformes de un solo producto al ago, que no vuelvo a repetirse 
el
 

prdximo, sino que se carbia de producto; al tercer ago es otro el producto
 

seis agos, para iniciarse
sembrado; de allr descansa la tierra unos 

Cada yannrona cultiva una
nuovamente'este sistema rotativo de cultivos. 


*ljqael a-o, a pesar de dispcner de m1s lI as, a vecos hasta seis; de allf
 

que VILI.UP,CUNI tenga aspecto poco cultivado, dabido a la cantidad de lguas
 

descansr'ndo,
 
rotan en las liquas en ]a siguiente forma: Primer Ago;
Los cultivos se 


No. 45, pp. 44-45.
Papa; Seguneo Aio: Oca..; Tercer Aio: Cebada 


17, p. 30; , No. 45, p. 26.
"'3r myaZ No. 


liuana +(instrumentos de labranzn)
 

La li iuaa es un instrumento mds pequego que el uyscho, mide conmo
 
regularmente
t"rmino medio unos treirta cenrmetros- de altura (El hscto 


tiene una altura de unos ochenta centlmetros y como m~xlmo un metro), por
 

otro tantd6m. "it
-menos de largo. Se -trata de un -mango de la misma madera
 

del tiysc'., c6n una forma parecida al del boomerang austral iano y una
 

cuchl a..9,bande de m6:tal torminada en punta; el mango y la cuchilla van
 

No. 45, p. .46.
amarrados- con .tiras de cuero de vaca o de llama. 


Ver hLuir., No. 46, p. 7; tampa, No. 42, p. 115.
 

http:cul'civos,.se
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jl1chlri 

S61o sobre este fondo se comprenderd una superstici6n especialmente
 

repugnante que estos aymaras tienen con relaci6n a ciertos frailes. Es el
 
"=  liuljchirl (descebador) o carisi u. indio anda solo en el campo y 

atrds de 61 vione el fraile to-,and, 1na c mpanilla a.torment'ndole y ddndole 

suerio. Una vez dormido el indio, el fraile saca al pobre indio el sebo del
 

costado y 6ste debe morir pronto. No. 23) p. 10. V/er karisiri, No. 47, 

p. 248. 

local comunal Ver huyona No. 53, P. 123. 

locatarlo Ver partijjari No. 13, p. 22.
 

locro
 
Potaje trpico hecho con papas y cuy asado, servido en ocaslones de las
 

fiestas rel 'sas. No. 31, P. 117.
 

1lacta
 
Entre 1565 y 1572 HUANCAYO sigui6 con su categorra de _llacta o pueblo 

de corte enteramente lndfgena, sin ninguna instituci6rn espagola que iniciara
 

su proceso de aculturaci6ny como ya lo habra en CHONGOS, de cuyos alcaldes
 

dependfan. Pero en 1572, la demarcaci6n polr-ica interra de los reoarti

mientos sufri6 un gran cambio a rarz de la fund3cl6n de 2t!ehlos para 

indf'ceras. Ya veremos, un poco detalladamrente, c6mo se fund el de 

HUANCAYO. No. 112, p. 32. 
Ver ayllu, No. 56, p. 195. 

llIacta-pp cha 

Las tierras del ayllu se dividran asr: a) tierras de cultivo inmedlato 
fueran eregidas las casas(U1acta-pacita) o tierra del 2ku=bl, a cuyo ]ado 

dispersas de la aldea (llacta); b) tierras de pastos donde vlvra el ganado,
 

y que no fueron repartidas; c) tierras de barbecho (marul-r-cha). No. 56,
 

p. 155.
 

Ilamayu a -Ver hirLj.i, No. 46, p. 7. 

-1ca Prenda de vestir que usa 
la mujer, hecha de tela sencllla o seda.
 

No. 31, P. 117.
 

11i ncha
 
Canal de riego a la entrada de cada ch6cara por la que se paga clertos
 

derechos en aguardiente. No. 102, P. 178.
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madrina Ver cempadraz9o
 

Madrina de suelo
 

Comadrona o persona que ba4a al recln nacido. No. 31, p. 117.
 

Ver cm.oadrazcq
 

ma Iada
 
El uso de abonos es poco comn, son contadas las personas que adquleren
 

guano de las islas, para elevar el rendimlento de sus campos. El salitre
 

es utilizado excepcionalmente. Los agricultores que pos6en reses, usan el
 

esti6rcol de ellas para abonar sus tierras. En las secciones sumamente
 

peque~as emplean guano de ayes de corral. Para abonar con el guano de reses
 

o mp'Ladi, se hace dormir por varlos dras a los animales en el terreno que
 

se desea fertilizar; despu4s que ha quedado en el campo una buena cantidad
 

de boiiga o mo-ilga, sacan las reses y se dedican al chak'neo o preparaci6n
 
del terreno. No. 37, P. 100.
 

mala cosecha
 
Se llama mala cosecha cuando el rendimiento de cualquier producto
 

b~sico de la Cc zjad es exiguo, inferior a lo usual o, a veces, la
 

extenci6n del mismo. Pues, la mala cosecha trae consigo ciertos trastornos
 

que repercuten en su vida social, a ras dg lo econ6mico, lo cual entendemos
 

nosotros por desajustes socio-econ6micos y coyas causales pueden ser operadai
 

por ri-uchos factores: enfermedades desconocidas de las plantas, como el hielo
 

neqro (Phitophtora Infectans); las fuertes sequras, seguidas de las heladas;
 

o inversamente el exceso de las Iluvias y granizos del invierno, etc. 

No. 50, p. 104. 

Mama Espectora Ver Hucux Goblerno.. No. 38, p. 14. 

mama paa Ver paucalero 

Mamita Ver Hacendado, No. 17, p. 32.
 

mana gallpayol Ver los gapas
 

mana uyhuayoi Ver los gapas , No. 88, p. 180. 

Mando
 
Autoridad; persona que goza de poder. No. 31, p. 117.
 

Labor shape-up In the hacienda system. No. 11H4 :P. 59.
 

Ver alcalde pedane Vo. 10, p 55. colonato, No. 19, P.972 lo2no
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ma nd6n 
Ver alcalde No. 26, p. 40; No. 26, p. 48; alguacll, No. 111, p. 199; 

colJLana 

, , p. 266; patr6n, No. 17, pp. 26-2/; No. 85, pp.24-5rclalida No. 47, 

sernvlrro, No. 38, p. 18.
 

mandoncillo Ver caci No. 69, p. 8.
 

manay
 
A camblo de los servicios y de acuerdo a las respectivas costrumb:es
 

regionales, el patr6n tiene obligaciones para con su qente.
 
Proporciona tierras al .je n autoriz~ndole el uso de determinadas
 

2arcelas y de las que puede disfrutar por tiempo indeterminado y
 

hereditariamnnta, dstas se denominan manapiay .,liqla., stierte, yapuchaga,
 

o entrente y por lo general son las tierras mds pobres y distantes de la
 

casa-,'ci,7nda; su nCnecro y extensi6n depende d3 las vinculaciones personales
 

del M n :.on el p~tr6n. Actualmente las pircel3s cedidas son mds pequenas 

comparadas con las adjudicadas hasta hacen dos o tres generaciones. 

No. 17, p. 30. 

maquipura
 
La Eujpura o extra, que tambi~n se pacta obligatoriamente, consiste
 

en el ccmpromiso por el cual el arrendirp, solo, y en aigunos casos, con sus
 
aglevadc .,se obliga a trahajar determinado nrInero de dras al ago--general

mente diez, quince o veinte--al servicio de la hacierda, la cual le paga,
 

por ello, un salario muy bajo, fijado de antemnno, oscilante entre uno y
 
dos soles por cada dfa de trabajo. No. 34, p. 42.
 

Existen formas mixtas, como el mcui.2ra, palabra quechua que adn no
 
sabcmos su cabal ccntenido. Se refiere a adelantos de dinero que recibe
 

el jornae,'wo para un peri'odo determinado de trabajos. Los campesinos
 
acostumbrar, sacar estos adelantos de los citadinos para las fiestas
 

carnavalescas de preferencia, y son devueltas a medida que el prestamista
 

va solicitando del adeudado los dras de trabajo. No. 72, p. 13.
 

marca (mLarka markakuna) 
...in',ocanlo el amparo jurrdico, la instruccl6n y el adoctrinamiento
 

moral de los indios, 'a fin de que no vivan separados en las tierras y
 
montes, privados de todo beneficiu espritual yd.e vi\,ir en policra.'
 

ordenaron su 'reducci6n' acto que consisti6 en obligar a los indrgenas que
 
abandonaran sus aldeas que habfan edificado en sus markas originarias,
 
para que se establecleran en lugares descampados y llanos, segalados de
 

antemano por los conquistadores, y en los cuales se organizaba una nueva
 

poblaci6n, con los habitances de dos, tres or mds ayllus que, en esta forma)
 

habran sido 'reducidos' on uns sola comunidad.
 

Como cada uno de los pueblos reducidos originalmente fue un ayllu, y
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due~o, como tal, de todas 1as tierras de su marka, al realizarse las
 
reducciones se presentaban los siguientes casos: a) que las tierras de la
 
marka. fueran s6lo de pastos tempcrcales y que, en el las, los habitantes del
 
ayllu so hubiesen dedicado s6l al pastoreo; b) que dichas tierras hublesen
 
sido parte de pastos y el resto de pan-sembrar, con aguas de Iluvia, en las
 
que sus dueteo se dedicaban a la a:icuiltura y la ganaderra; c) que las
 
tierras s6lo eran de pan-sembrar, con su respectivo riego, continuo,
 
artificial o temporal; d) y, por dltlro, que las markas, d3 cuyes aldeas 
se
 
desterr6 a sus habitantes, estuvieran m6s o menos distantes del nuevo pueblo
 
de reducidos. No. 81, p. 5.
 

El Rro Pomabamba da origen al poque-o y estrecho valle mencionado, de
 
tierra caliente, denominada gechwa o zona agrrcola, por ]a mayor diversifi
caci6n de lo cultivos. La ciudad de POMASAMBA es conocida tambidn como

mnark.a. sus habitantes son denominados mrrkakuna. Por enchna de Ia marka,
 

o sea la ciudad y sus alredcores so extiende la rei6n que abarca la mayor
 
superficie de la provincia, cubierta de pastos naturales, de tierras
 
frrgldas (jallga). En la guechwa la poblaci6n se dispersa en ]a margen
 
derecha del rro, con predominio de pequenos propietarios, mientras que en la
 
margen izquierda ]a poblaci6n es escasa, debido al predominio de las
 
hnciendns. 	 No. 73, p. 5.
 

Palabra iymara, que existe tambi6n en las zonas quechuas, y que, con
 
sorpresa e3 los profanos, existe tamhl6n en alerAn, con el mismo significado,
 
indica la zona que es aslento de una Crmtinidad; y tambi6n la suma total de 
los habitantes de una regi6n. La marca viene a ser la regi6n poserda por el 
aylIIt. No. 56, p. 155. 

Polrticarrente los Incas distribuyeron a los avllos en Parcialidades o
 
barrios que formaban las rnarcrl; o pueblos, &stos los njmanin o provlncias,
 
las que, a su vez, constitufan los s.,os 0 req iones.
 

Siperficie de tierras ocupada por los yl us en la era precolombina.
 
No. 41, p. xli.
 

En el estadio pre-incaico, encontrainos ]a marra, territorio, regi6n o
 
provincia, donde estaba enmarcado el avllu, soci~dad gentilIcia, vInculada,
 
sobre todo, por iaxos consangurneos y/o religiosos. No. 36, p. 99.
 

Ver ayllu, No. '36, p. 154; No. 3,p. l4; correi
miento, No. 38, p. 4.
 

marccac
 
El bautizo es un acontecimiento de primera import~ncia. El padrino,
 

llamado 'marccac' en KAURI, se busca entre los indios o mestizos influyentes
 
de la vecindad y se le ofrecen obsequios apropiados. Si el recien nacido se
 
enferma gravemente o estA en peligro de morir, se pide generalmente a un
 
vecino que real ice la ceremoni6 del bautizo. No. I1, p. 208
 

Ver 	 comoadrazqo
 



A- 4
 

mas a
 
Medida de superficie que en CONIMA es de aproximadamente 120 metros
 

cuadrados. No. 82, p. 15.
 
Otra medida en uso es la 'masa' que comprende la extensi6n de tierra
 

que puede ser arada por dos hombres con la chaquitaclla y con un tercer
 
traba-jador que remueva los terrenos, y que trabajen desde la salida del sol
 
haste su puesta. No. 111, p. 173.
 

La producci6n promedio es aun m~s difrcil de determinar. Paima (1940,
 
p. 541) generaliza que )a familia quechua del CUZCO como promedio no produce 
m6s de 3 a 4 fanegas de marz, $ a 8 caqrcis de papas, y tal vez una fanega 
de trigo. En KAURI se vi6 que la producci6n de papas era de m~s o menos 
30 caras por 'm..s'. ,No. 1ll1p. 173. 

Los colonos por su parte tienen sus respectivos 'sug sI o 'huachos',
 
en su mayor parte en las faidas de los cerros, cercanos a sus cabaRas; en la
 
actualidad han empezado a sembrar en los 'syos' que estaban designados para
 
la hacienda e inclusive en la pampa; en el censo indicaron que cultivaban
 
un promedio de 5 'masas' (600 metros cuadrados cada una) cada uno, pero de
 
acuerdo a nuestros c~lculos Ilegan a un promedio de una hectdrea, adn cuando
 
ellos dicen que no todo es de ellos sino que una parte es en 'h'qui', es 
posrble que haya una explotaci6n subrepticia de las tierras. No. 115, p.109. 

Ver ayn No. IIl, p. 169; topo 
tupu 

matrimonlo de concierto
 
La pareja se instala despu6s del matrimonio. Hasta hace unos 20 a 30
 

aios, los padres del novio elegran en compaaia de sus compadres, a la novia
 
para su hijo. Acudran a casa de la muchacha escogida y una vez a11r
 
invitaban licor a sus padres a fin de lograr sus prop6sitos. Si al 3fecto
 
lograban ha aceptacl6n, la novia pasaba al cuidado de los padrinos hasta el
 
dra del matrimonio. Este tipo de matrimonio se denomina de concierto, es
 
decir de decisi6n paterna, sin consulta a los hijos. El matrimonio consistra
 
entonces s6lo en la ceremonia religiosa. No. 55, p. 299.
 

matriz (toma principal) Ver toma No. 35, p. 9.
 

mayor
 
Son los mayores (ancianos) quienes despliegan Influencia sobre todo
 

dentro de la vida comunal, influencia que es acatada por .espeto a la
 
experiencia. No. 52, p. 88.
 

Ver Conselo de Ancianos No. 52, p. 88.
 

Mayor Campo Ver autoridades locales No. 42, p. 51.
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Mayoral
 
Funcionario de una fiesta religiosa, encargado de las flores. No. 31,
 

p. 117.
 
Encargado de un trabajo o su custodia, encargado de administrar una
 

seccl6n de hacienda. 'Vega) 

Indian foreman. No. 114, p. 59. 

Ver autoridades, colonato, hacienda, p_tro , No. 85, p. 24-5. 

mayoral del cameo Ver R.tr6n , No. 85, p. 24-25.
 

mayordomo
 
Steward of a saint--sponsor of a festival. No. 114, p. 59.
 
Funcionario de una fiesta religiosa, encargado de buscar al sacerdote
 

e iluminar la Iglesia. No. 31, p. 117.
 
Los Ecyoremos que ncbraban los arrendatarios ejercran su funcl6n de
 

I a 5 a-ios y en aigunos casos era casi vitnlicio el cargo, dependiendo del
 
comportamiento de los mismos, sobre todo en cuanto a] cuidado del ganado; su
 
funci6n se circunscribra al cuidado de ]a casa..hacienda y a] control del
 
ganado; en general secundaban a los arrendaiario-s reemplazindolos cuando
 

estos se ausentaban; eran respetados por los demos colonos. Era un cargo
 
no deseado por los colonos porque los colocaba en una situaci6n muy
 

esclavizada, pues no podran moverse de la hacienda, tenier.do que permanecer
 
en ella de modo constante, a6n cuando eran reccmpensados en cierto modo:
 
recibran a veces regalos en vveres o en lanas, ayuda para el cuidado de sus
 
animales, etc. En ]a actualidad, el 6nico mavvnrdomo que hay en la hacienda
 
es reemplazado anualmente, lo cual los colons lo encucntran como un hecho
 
de justicia, aln cuando al tercero debe retomar su puesto; su funci6n es ]a
 
de secundar al administrador en la labor que le toca desarrollar y reempla
zarlo cuando tiene que auscntarse; vive en ]a casa h.Rcienda de modo
 
permenente; en general es respetado por todos los colonos; su sitaci6n no es
 
muy espectante comparada con la del resto de los colonos, ya que su cargo
 
significa que debe permanecer fuera de su casa, no tener la libertad de
 
moverse, por ejemplo, a los valles bolivianos para proveerse de alimentos, de
 
cuidar a sus animales, etc.; debe adquirir 6l mismo los alimentos que
 
necesita diariamente, a6n cuando algunas veces se los proporciona el
 
administrador en forrna graciosa y no como una obligaci6n, 6nicamente le
 
entrega la coca; sus poderes son muy limitados, ya que su funci6n se circun
scribe a secundar al administrador, m6s si tenemos en cuenta que tampoco
 
6ste tiene mucho poder.
 

Los rodeantes que los arrendatarios nombraban para que los secundasen
 
(y tambin_ al mayord ono) en las labores de control de los 'ahijaderos'
 

reservados a ]a haclenda, evitando que fuesen invadidos por los animates de
 
los colonos o de las haciendas pr6ximas, permanecfan en sus cargos de I a 5
 
agos; eran cargos no deseados por los colonos por su sentido esclavizante;
 

http:tenier.do
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vivran en la casa-hacienda, recibiendo durante el tiempo que permanecran
 

en ella Ia m:-ri~rda y la coca; no gozaban de mucho respeto, en raz6n de
 

que ]a funci6n que les tocaba era muy limitada. En el presente hay dos
 

rodeantes, que son reemplazados anualmente, retomando al tercero sus
 

funciones; ei hecho de ser cambiadc! ar,.iaimente, los colonos lo con

sidaran como una cosa justa, comparardo con la situaci6n del pasado;
 
conno tienon relativamente un status stipurior al resto de los colonos. 

quienes se Hlevar, en un plano de bas.ante cordialidad. No. 115, P. 135.
 
Parecerra que para poder evitar la nominaci6n como alcaldes podrran
 

tambien negarse a servir como mayordonos. Esto sin embargo es muy raro. 

El nmayordomo gana gran prestigio en ]a real izaci6n de su cargo. Todos 

avaloran sus sacrificios de riqueza y propiedad, pues se cree que los 

santos traer~n beneficios a toda la comunidad. Adem~s, la iglesia ejerce 

una presi6n tanto sutil cerno ptblica para conservar a los mayordomos en 

lrnea. Un mayordomo que decide renunciar a fin de evitarse la eventual
 

bancarrota ser6 discrininado por el go!ernador, juzgado duramente por
 

el sacerdote, y maldecido por los mismos indios. No. 111, p. 197.
 

Entre las ob!igaciones del mayordomo estg la de'no permitir los robos
 

de ganado, de! que es responsable directo. Ccmo quiera que el hacendado,
 

lo hace directo responsabie de tales p6rdidas, 61 a su vez, hace respon

sable al coleno o pastor indio, quien es en 01tima instancia el que responde;
 

y. de esta mainera, es encadenado de por vida al ac.trn por estas deudas
 

involuntarias que contrae.' No 32, P. 109.
 

Otro funcionario de importancia, antes del conflicto era el mayordomo, 
pero eotre el hilarata y l Mayordnno existran diferencias mrnimas o 
tenran las mismas funciones, hasta ahora nadie las ha podido diferenciar
 

netamente, al menos los yanaconas no los diferencian, parece quo las
 

funciones de ambos se confundieran.
 
Por supuesto q,e en la actualidad los hilacatas o E;,,ordomos exis

tentes se encuentran en contra de los vanac -,as rebeldos y apoyan al 

parecer con toda decisi6n las acciones patronales, quie:'es por recompensar 
su fidelidad les hn proporcionado algunas ventajas, como darles mayor 

nimero de tiorras quo las qua tuvieron anteriormente. No. 45, p. 27. 

Ver adminisr-ador, No. 115, p. 1314; E utoridades locales, No. 38, p. 16; 
arrendatario, No. ll1, p. 120, 105; cofradfa, No. 117, p. 65; collana, 
colonato, No. 115, p. 104; hacienda, No. 39, p. 291; hermandad No. 48, 

p. 82-83; 1..ariku, No. 39, p. 248; minka No. 78, pp. 27-28; patr6n
 
No. 85, pp. 24,25.
 

medlanra (medieria) 
La mediania es practicada en forma limitada y algunas veces est6
 

asociada a los contratos. Algunos mestizos e indrqenas han recurrido a
 

esta pr~ctica a causa de que poseen parcelas muy grandes que no pueden
 
cultivar con sus propios recursos; mestizos que viven en JULIACA o PUNO
 
han entregado
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sus tierras a indrgenas que no poseen terrenos para que los talen, quemen,
 
siembren y cosbchen, recibiendo ]a mitad de los frutos cuando est~n en plena
 
producci6n) antes los medianeros co;echan para si'; 
en algunos casos les
 
entregan dnicamente tierras y en otrus les dan ademds algldn dinero o
 
alimentos; en cierta forma es un 
sistema semejante al de los utahuahuas,
 
pero tienen un alto sentido de expiotaci6n que no existe en 6ste, Ma.
 

a 
 ya que por el s6lo hecho de tener terrenos denunciados obtienen
 
beneficios que de otra maniira no los tendrran al 
permanecer las tierras
 
ociosas. En algunos casos, los dueos de tierras han entregado en forma
 
definitiva parte de ellas a sus wedianeros, a condici6n de qua para ellos
 
cultiven una parte y les entreguen todos los productos, en este caso )a
 
transacci6n tembidn es altanente b~neficiosa puesto que las parcelas que

ceden son peque.jas; para los indrgenas la medianra en esta forina es per
judicial, se ven constregidos a un pedazo de tierra que no les permite en
 
ningdn momento ampliar sus cultivos y hasta con el peligro de que en un
 
momento les sea arrebatado, a pesar de que en e1 han puesto todos sus
 
cuidados y sacrificios, p,'.izs no existen contratos legales que garanticen
 
esa posesi6n, todo convenio es verbal. No. 82, p. 163.
 

medidas de Rroductos 
El hombre trabajaba principalmente en la agricultura. Las mujeres,
 

viudas y solteras, ayud~ban a limpiar las chacras y a echar las semillas en
 
los hoyos abiertos por las tacllas.
 

Para sus productos enpleaaan diversas medidas, tales como el 'cesto', 
el 'cestillo' y la '. ,'ujia para ]a coca. El 'cesto' para el ajr. El
 
'par' para contar las ojotas y los rejones de madera. Las 'petacas' para
 
medir el charqui de p~jaros. Las 'petao1Jillas'apara medir las guabas y 
camarones secos. La 'clqra,' para medir el algod6n. La 'pieza' para contar 
los vestidos, compuestos de manta y camiseta o de anaco y lliclla. Como 
medidas.agrarias, en ]a Visita se habla de la 'huerten.illa', )a 'cflacarilla' 
y la Ichacra', cuyas dimensiones ailn son un enigma para nosotros, Como 
medida de voiimen usaron la,'prgccha' contenra media fanega. No.,.112, p. 30. 

Ver 2 didas, No. 4 2,.p. 113. 

mejorero
 
Trabajador agrrcola que., mediante contrato oral 
o escrito, recibe un
 

lote de tierra virgen que debe rozar y dejar listo para el cultivo. La
 
primera cosecha puede ser para 61 o en su defecto se le paga una suma pre
establecida. No. 41, p. xli.
 

Los seis distritos de la zona est6n afectados por una corriente
 
migratoria de sus habitantes en mayor o menor grado: de acuerdo a las
 
facilidades de los recursos explotables de su jurisdiccl6n, Asi, los de
 
Aa.;rrAP[.RCO por ejemplo, se encuentran en su comunidad en perrodos de slembra, 



m- 8
 

cosecha y fiestas y la mayor parte del tiempo estgn trabajando en ]a
 
cosecha de caf6 en SANTIAGO y CHANCHAMAYO, siendo algunos de ellos
 
'meloreros' (encargados de rozar el bosque, y sembrar por algunos a'ios, para
 
despu~s dejar el terreno a su dueno). No. 75, p. 26
 

en,ralmente el grlorr siembra cafd con maiz o trejol, no le 
Interesa la cosecha de cafe' pues cuando 4ste comienza a producir el tiene
 
que entregar ]a parcela al ducno. Su rnter~s es en el maiz y/o frejol.7
 

Bajo tal denr-ninaci6n se conoce a los cultivadores indirectos que en
 
regiones de Ceja Selva, obtlenen el derecho de cultivar la tierra a cambio
 
de introducir en ella plantaciones permanentes, que en estado de producir o
 
suficlentemente arraigadas le son entregadas al propietario de la tierra
 
contra el pago de un valor unitario convenclonal pactado al tiempo de
 
celebrarse el denominado Contrato de Mejoras; igualmente son considerados
 
mejoreros todos los cultivadores indirectos que reciben extensiones de tier
ras incultas de Ceja de Selva y las aprovechan mientras dura el proceso de
 
habilitaci6n y desarrollo de las mismas, vinculdndose dicho aprovechamiento
 
a la prestaci6n de sus servicios personales, con remuneraci6n o sin ella, a
 
asr sea 6sta pactada como pago de servicios personales, como :ompensaci6n por
 
la habitaci6n de la tierra, y como precio de las plantaciones permanentes
 
introduc;das por el cultivador indirecto, cualquiera sean ]as diferencias
 
subdencminaciones, con que se las conozca para estos efectos en las distintas
 
regiones de Ia Ceja de Selva. No. 113, p. 20.
 

meores Ver uyariku,
 

merced (merced de tierra)
 
Por los repartimientos de tierras y en virtud a especiales Imercedes'
 

ciertas encomiendas fueron otorgadas a los conquistadores en perpetuidad.
 
Iguales cesiones se hicieron a los monasterios. En todos estos casos, el
 
dominio comprendra tierras e indios. La 'merced' fud una donacl6n real a
 
favor de personas con m6ritos a ella. No. 17, p. 12.
 

Las mercedes de tierras y los rpmates por la composic16n de tierras
 
afianzaran definitivamente ]a propiedad de las haciendas. 'El dnico trtulo
 
jurrdicamente vdlido para la ocupaci6n del suelo es la merced' que era un
 

premio o gracia a los conquistadores y pobladores. 'La nueva polrtica de
 
tierras iniciada en 1591 por Felipe II, signlfic6 la introducci6n de un
 
criterio fiscalista, la sustituc16n de las mercedes por ventas y composi
ciones, que aceleraron la formaci6n de la hacienda. No. 39, p. 313.
 

Ver composiciones, No. 81, pp. 7-8; encomienda. No. 39, pp. 302-03;
 
hacienda repartimiento, No. 81, p. 5.
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mer:onc. (marenc-) Ver f.,ncs, No. ';2, p. 64; iornal ro,. No-.88, pp. 185-6.
 

mesa
 
Palabra castellana con significaci6n regional. Indica un conjunto de
 

ofrendas a un ser sobrenatural. No. 82, p. 289.
 

mesero
 
El r imen de trabalo utilizando Rpenes ha reemplazado en parte aI del
 

rnesero quc luego probablemente vino a denorilnarse al Dartir. El mesero o
 

el p rtidario es ci qua se encarga de trabajar el terreno de otra persona,
 

recibiendo en cambio una parte de lo producido, que satisface su sustento
 

y el de su familia. No. 53) p. 14b.
 

La estratificaci6n social basada en el grado de aculturaci6n de los
 

individuos, presenta tres estratos: mpestizos, cholos e indraenas. Los
 

mestizos vivcn en los pueblos, tienen una cultura altamente occidentalizada,
 

son poseedores de rcgulares extensiones de tierras e inclusive algunos
 

tienen hacienceas; son directcres de la pequenas explotaciones agrrcolas y
 

los centros mincros; ocupan puestos en
ganaderas; trabajan en la costa y en 

la administreci6n plblica, explotan tiendas de comercio y de elaboraci6n de 

alirnentos; ocopan cargos polfticos y judiciales que aprovechan para explotar 

social y econ6micamente a los indrcnas; saben leer y escribir y dominan el 

castc,!lano ccTorel !uecha o ei :,ripaa, tejicndo una especia de barrera de 

lengua castellana. No. 82, p. 54.
comlnic3cin en base a su dominio de la 

No. 82, p. 239.
Reo onalismo. Concepto cultural y no racial. 


Clasj Social alta del lunar. No. 31, p. 117.
 

En los arciivos parroquiales (no se c)nseTrvan los documentos sino a
 

partir de 1808) escogidos al azar tres 2Fos consecutivos, de 1311 a 1813,
 

encontramos qua el 24, el 15 y el 28%, respectivamente, de los nacimientos
 

correspondian a criaturas a quienes se di6 el calificativo de 'mestizos'
 

consider~ndose al 76, 85 y 72% restantes como 'indios'.
 

En las partidas de bautizo de las criaturas calificadas 'mestizas'
 

un alto porcentaje correspcnde a hijos ilegrtimos, dentro de las normas de
 

la iglesia, consign6ndose 6nicamente el nombre de la madre, 'india', y 'padre
 

En todos estos casos puede afirmar quo, siempre que el
desconocido'. 

apellido corresponde a un nombre del santoral cat6lico, como Verona. Bernardo,
 

En un solo caso
Cipriano, Jacinto, Fructuoso, etc., se trata de naturales. 


se registra al padre como 'mpstizo' y a ]a madre como 'Espai-ola'i. (asr, con
 

en tanto qua para los t~rminos 'indio' y 'mestizo' no
may6scula la inicial 

1809 figura como
 se emplea nunca la mayu'scula) m~s, la misma mujer que en 
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'Espagola', en 1811 es calificada, por el mismo p~rroco, como 'maestigal.
 

Sea como fuere en la actualidad existe un comunero con ese mismo apellido
 

que tiene la epidermis blancuzco-roiiza. De esTe comunero, asr como de
 

algunis de los miembros de otra familia., de otro apellido, puede decirse que
 

son lus dnicos que difieren del resto de la comunidad en ]a pigmentaci6n
 

epiddrmica.
 
Par lo menos hasta 18L.1 los cuatro ailus que comprendran el pueblo de
 

PACA AOS permanecieron diferenciados, come puede verse en un documento
 

(Ap6ndice B), en que se cnns;gna 'que saldrdn a bailar asr hombres ccmo
 

mujeres cada uno con sus pyjjiis sin mezclar el uno con el otro coma es
 

costumbre.' Pero esta disposici6n, sobre la que no ha sido posible hallar
 

otra referencia, dada la escesez de documentos, no implica que existiese 

una limitaci6n, par lo menos legalmente, para los matrimonios exog6rncos de 

los ay.1:-,. No. 117, p. 21. 

Ver blanes 

microfundio
 
Este microfundio es la causa de la desaparici6n casi total del trabajo
 

cooperativo en la agricultura y de ]a gran familia de base patrilocal que
 

ocupaba unc estancia, base territorial, social y econ6mica en la que se
 
desenvolvran sus , embros, ahara aqudlla pr'icticamente no existe ei. raz6n
 

del sistemra de los yernos, que son un nuevo elemento en la estructuraci6n
 

social, los pobres contraen matrimonio o buscan hacerlo con mujeres
 
econ6nicm,.rte ricas de cualquier estancia o ayL1_ij lo cual tiene su
 

re, .- c~si6 ,:nel stat's de la mujer y en el prestigio de los hombres, 6stos 

van a vivr a casa de sus mujeres y se someten al dominie de los suegros, 

ter!ienda de e ta manera a los matrimonios exog6micos de base matrilocal; 

y, rI--,io '0-Jn. ]a gran familia que ocupaba la esta.cia, constituyendo 
v's.t,s' donde todos los miembros tenran el mismo apellidoia sido 

ree:,' . por 'a familia nuclear, que es ]a base de la organizaci6n social 
en la actualdoid, spenas se tiene noticias .!c los antiguos troncos que eran 

la base de la gran familia extensa. No. 02, PP. 15-16. 

Ver EnQoa hc;enda No. 82, p. 17. 

micupaqui Ver conidas
 

micuyeampa Ver pa.ctaa 

michipa (L sha!=.) 
Ciertas personas pastorean ovejas de otras casas, par 0.10 soles 

al aRo; eso se llama 'michipa'(michipakuy--ganar algo cuidando el ganado, 

LIRA). No. 24, p. 43. 



raichi sqa
 
La crra del ganado se desarrolla en un marco individual-familiar,


mediante el sistema de pastoreo y del '(stacad) los vacunos.
 

En cuanto al pesoreo, existe una variante, )a 'michisga', que consiste en
 
que los vecinos encargan a uno de ellos para el pa ,:-de los suyos, son
 
turnos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada uno. En contados
 
casos se practica la aparcerra en la crianza del ganado. No. 74, p. 20.
 

mikunaayne Ver ayni
 

mi Iga
 
Otro HUAROCHIRi.NO dice: 'Antes acS todos sembr~bamos marz y cebada, en
 

cada casa tenramos almacenados no menos de treinta sacos de granos lo mismo
 
que de papas, en nuestras chacanacas (qe.ss) cublertos con paja ichu
 
para que se conservasen; ahora ha desaparecido todo 6sto. Antes s6lo se
 
cultivaba arvejas en una pequena parte del terreno Ilamado milga, ootrero de 
marz y s6lo para el consumo de la casa, igual cosa sucedra con las habas, 
slempre al contorno de los cultivos de marz; ahora en cambio, se da prefer
encia las arvejas y a las habas. Antes no se consumra mucho arroz, pero 
sr trigo, papas y queso. No. 29, p. 32. 

milpa Ver roz,, No. 32, p. 127/
 

millis
 
...en ellas (tierras) la totora crece en abundancia, dedtcando una parte
 

al cultivo de productos de panilevar, sobre todo para efectuar los denomina
dos 'millis' o siembras nrimcrizas, aprovechando la humedad que proporciona
 
el lago. En los 6itimos tiempos se observa un camblo de rjimen en la
 
propiedad de estas tierras comunales: muchos indigenas en las tierras que
 
corresponden a su parcialidad van construyendo viviendas provisionales y, a
 
medida que se alejan las aguas del lago, levantan otras y exigen respeto a
 
las parcelas que circundan sus viviendas provisionales; hecho que, en
 
algunos casos, es motivo de conflictos, por considerar unos que es propiedad
 
particular, y otros,.que es propiedad comunal; pero, en la mayorra de los
 
casos se 'reconoce' como propledad particular. No. 88) p. 180.
 

Ver comunidad
 

minca (minga minka, minkey)
 
inca o Minga es el trabajo cooperativo particulars que en la
 

actualidad estg desapareciendo. Consiste en la ayuda que recibe una persona
 
MLa 


o familia, un grupo de famillas o de amigos, en las labores de construcci6n
 

http:HUAROCHIRi.NO
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y en las faenas agrrcolas, comprometi6ndose a su vez a retriburr a esas
 

personas cuando lo necesiten. A los individuos que han colaborado en la
 

labor se les agasaja, invit~ndoles tyiday bebida. No. 37, p. 97.
 
La .mi.nca, co:Lurnbee goneralizac!a en lav ocrrofnit andinas del Perd,
 

con ligeras variantes folkl6ricas de locelidad a localidad, es un truoque
 
de servicios, expresi6n de la solidzridnd comunitaria: el indrgena solicita
 
]a ayuda de sus hermanos do raza para ]as faenas agrrcolas o alguto otrA
 

actividad, a cambio de prestarle, a su vez, servicios semejantes en
 
ocasiones similares. No. 34, p. 59.
 

Para realizar todas estas labores, el propietario del terreno busca
 

las min es decir contrata gente que trabaje sus chacras por un jornal,
 
ya sean hombres o mujeres; el les proporciona aguardiente, coca, cigarrillos
 
y a veces marienda, segn el contrato. Cada trabajado Ileva sus herra

mientas que, se9dn se trate del chacmo, sembrrocuspo cultivo, rlsgo
 
cosecha, despanque, trilla, etc., son: barreta, azadones, lampas chicas,
 
tacllas, h shuculangas hoces, trilladores, etc. No. 52, p. 58.
 

La mayorfa del trabajo agrrcola lo hace hoy el mismo agricultor con su
 

esposa y familia. Sin embargo, no hace muchos afos, parte del trabajo de
 
los campos fu6 ejecutado por grupos cooperativos. Bajo un sistema semejante,
 
un agricultor que necesitaba hacer aln6n trabajo invitaba a sus vecinos para
 
que le ayudasen. Cuando el trabajo terminaba se hacra una fiesta con bebidas
 
pagadas por la persona para quien se hizo el trabajo. A su turno 61 se
 
obliga-baa ayudar a sus vecinos on alguna fecha futura. Este trabajo
 

festivo es Ilamado minqa en VIRO, y existe todavfa entre aigunos de los
 
viejos miembros de Ia coinunid.d. Sin embargo, casi ha desaparecido como
 
resultado de Ia introducci6n de maquinarlas y el 6nfasis en un modo de vida
 
individualista. No. 48, p. 62.
 

Es cierto quo muchas veces los propios conquistadores blancos Ilegados
 
por un afdn de lucro, fomentaron esa tradici6n econe"mica mediante los
 

trabajos gratuitos o las miniras en la ejecuci6n de determinadas obras
 
p6blicas. Pero, ese s6lo hecho de la supervivencia durantc tantos siglos,
 

venciondo todos los obstdculos, est6 indicando su extraordinarla fuerza
 

rac.ial quoen la organizaci6n de una pedagogfa peruana no hay que descuidar
 
ni olvidar, puesto quo ]a educaci6n se nutre forzosamente del alma colectiva,
 
de las costrumbres, de la tradici6n, de la cultura social y de las mdltiples
 

fuerzas ambientales. No. 65, p. 47.
 
Minka es la persona que concurre a un determinado trabajo, generalmente
 

a solicitud o lnvitaci6n del interesado, sin percibir salario, participando
 

6nlcamente de la comida coca, licor y fiesta si ]a hay, ofrecidas por el
 
propietario de los trabajos.
 

Los minkas trabajan,bajo las 6rdenes del interesado o de su familia, o
 
alguna persona quo goce de conflanza de la casa. Su rendimiento depende de
 
Ia habilidad de las personas que los dirigen. He presenciado, trabajos con
 

mlnkas desde las 9 a.m. hasta las 61timas horas de la tarde y otros quo solo 

trabajan hasta el medio dra. Adem6s, el rendimiento est6 sujeto al tipo de 
trabajo a efectuarse. Si son trabajos agrrcolas hay probabilidades quo sea 

reclo, mientras en construcciones de casas, no ocurre tal. No. 42, p. 102. 
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•Expresi6n que significa el trabajo gratuito sin exigencla de reciproci

dad que todo un allu ejecuta en la parcela, casa, cerca o acequia de uno 

de sus miembros. Por ella se entinnden tambie'n )as faenas p6blicas, como 

construcci6n de caminos, agua y d&s.agqe, escuelas y otros que desempe-nan los 

cor':jneros en ben';ficio colectivo. Ho. 41, p. xli. la 

La persona deudora de un Avnt t nvip un reemplazo para qu- r. laice,'1Cbor 
que debra ejecutar. No. 71, p. 20. 

La minka es otra de las forms tr:jicionales de trabajo y est6 

relacionada m~s directamente a la labor agrrcola; siendo comdn entre los 

pr3on.. da las haciendas. Consiste en reunir a familiares vecinos y amigos 

para hacerlos trabajar en actividades agrrcolas que requieren numerosos 

brazos a cambio do una abundante alirentaci6n en el desayuno, almuerzo y en 

la cena o m3rienda, regadrs con chicha y alcohol, indispensables en estos 

trabajos. La m':rienda es distribuida adem6s entre las mujcres do los peones 

que concurrieron ]a . Ilevarles a susa niinlta, sta z la reciben en ollas para 

hijos. Nlo. 73, p. 14. 
La minI.'a, si bien es una forma tradicional de trabajo, ahora es hecha 

por los m6s pudientes, por aquellos quienes pueden gastar dineros en comida, 

chicha y anuardiente. Los inform3ntes nosdicen: 'El que puede hace Qm~ika), 
otros no ticr.5.n suficiente do economra.' 

En la- mnci.nada- co..rTunidad de URIPA, para la minka, la persona que va 
ser boneficiaa noinbra un c.r-iitn, quien se encarga de proveer la peonada
 

yendo de casa en casa entre los vecinos familiares y amigos. Aqur prevalece
 

la reciprocidad, si bien el beneficiado con la minka no va devolver el di6 

de trabajo a cada uno do los participantes, por lo menos tiene la obligaci6n 

de aceptar ser 'capit-In' en el pr6xino ano en reciprocidad. No. 72, p. 14. 

Es el sistena por medio del cual la persona quo debe un Ayn_., envra a 

otra persona para que cumpla con el comprorniso de retribuci6n. Es una forma 

de reermplazo frsico. No. 79, p. 20. 
Una forma do trabajo que subsiste entre los co-mineros es ]a minka quo 

es la aytida -n obligaci6n de retrlbuci6n; a este trabajo so convoca pare 

edificaciones (tras1.ido do picdras, preparaci6n de adobcs, cavar cimientos, 

preparar muros, trslado do made.ra, techado de casas, labrado de tejas etc.) 

Para esos trabajos el interesado consigue primero la colcboraci6n de un 

majordcmo a quien le hace entrega de algunas libras de coca, botellas de
 

aguardiente y cigarrillos. Con esas d6divas, el fr,vordomo consigue la
 

participaci6n del nimero necesario de personas para el trabajo propuesto.
 

Los asistentes son atendidos con comid___, licor, cigarrillos y sobre todo chi

cha, que puede faltar en el yni, pero no en la minka donde es imprescindible; 

toda esa etenci6n debe ser esmerada. Las esposas de los participantes en 

la minka, acuden a casa del duego de la obra para ayudar en la cocina, al 

final del trabajo siguen bebiendo ya en compagra de sus esposas, y es normal 

quo se beha haste la embria3ucz. No. 78, pp. 27-28. 
Quechua, aymara. Indica on el drea del altiplano el trabajo comunal, 

en aigunas zones el trabajo pagado. No. 82, p. 289. 
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la min aEn la Comunidad de PACARAOS existen tres tipos de trabajo:torna-_ o_ , denominado wailpo y
(mtnk.a) o p6n .rnalero; el sistema del 

m~s frecuentemente, _pa; y, la faj.-t o trabi.jo comunal. 
por un aa1 do S/.18.00La minqa es el trabajo qul rcSl iza el pen 

Este tipo de trabajo se utiliza on los casos an que el comunero
 a S/.20.OO. 
no puede trahajar personalmente sus carl-pos de cultivo por hallarse requerido 

por otra ocupaci6n, caso tfpico de los maestros de escuela con status de 

hallen trabajando en losmntros 
asi como el de los comtvn-ros que se comuneros 

para cubrir las fallas en los trabajos
Tambi6n se utiliza ia _mi~a
mineros. 

los edificios de vivienda. A m~s del


comtnales, y en la construcci6n de 

coca y cal para masticarla,
kochamba;
joMna]j el pe6n quo minga recibe la 

cigarrillos y licor. 
realiza la mi.nqa para regar los campos de cultivo en horas deCuano se 

la noche el salario no se d!uplica, como establece ]a Ley, sino que es el 

S/.30.00, pero el empleador debe proporcionar a su MInga ]a comida que en 

estos casos se sirve a la media noche, y el desayuno de la man3na siguiente, 

adems de una Kochamba mayor. No. 117, p. 79.
 
la familia
En la sier-ibra colabora toda la familia nuclear y a veces 


los trabejos tienan cargo de reciprocidad y
extendida, en este 6ltimo caso 

las persona5 quo pLuedrn hacorlo recurren a los min-es. No. 42, p. 57. 

Los VjCeS i*jOS p.actican el trabajo cooperati,o denominado minkly con 

el car~cter do reciprocidad, o sea ]a retribuci6n en igu0l forma de trabajo; 

pero a veces realizan con un critario hum.nitario o caritativo a un vecino 

asr por ejemplo a las viudas, solteronas,o a un pariente qua necesita ayuda, 
S.M.O., ancianos, etc. Las personas beneesposas de los que est6n en el 

ficiadas retribuyen tales bondades con abundante comida, coca, a alg6n otra 

Los trabajos de re',blica es tipo cooporativaobsequio para sus familiares. 


de provecho p6blico, organizados y dirigidos por ]as eitoridades locales.
 

Genaralmente estos traba.jos son para reconstru'r puente , caminosla iglcsiq
 

y las de CARIUAS tambi~nccrenterro, etc. Las autcri'des de FARCARA 
los ViCISliieS a concurrilr aaprovechan esto tipo de trabajo, obligar~do a 

estos trabojos, sanciongndolos en caso contrario con penas: pena de multa, 

embargo y encarcelaniento a los inasistentes. No. 42, p. 45. 

Ver ayllu , No. r6, p. l4, 155; ayni No. 11,6 pp. 5-C.; 103, P.105 

colonato No. 19, p. 97; trabaLos.de reaIbLjca , 112, p. 43. 

minifundlo
 
no alcanza a diez
El miniftndio, o sea ]a peque-a propiedad, que 

hec~treas, se encuentra casi exclusivamente en manos de campesinos 

costa y la sierra, as como de los integrantes de laspaup.rrlmos de la 

la forma m6s rudimentaria y
comunidades aborfgenes quo las trabajan en 


emprrlca porque no disponen de capitales ni de ayudp t6cnica. No. 34, p. 17.
 

ministril (menestral) de daos Ver autoridades, No. 117, p. 51.
 

http:trabaLos.de
http:S/.30.00
http:S/.20.OO
http:S/.18.00
http:trabi.jo
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misha
 
0 'Misha' es un juego que se practica con el malz Ilamado tambin
 

'mIsha' y que es de color rojo y blanco. 
Para dsto, hay que escoger las
 
mazorcas mds grandes y, luego, hombres y mujeres se arrojan con ellas o se
 
golpean mutuamente los brazos en la creencla de que jugando de esta manera
 
ha de haber mayor producc16n el siguiente ago. No. 35, p. 38.
 

Es un juego que se realiza durante el despanque del marz, consiste en
 
golpear a los demns cuando se ha encontrado el marz mlsha.. o sea, el que

tiene jaspes biancos y rojos. No. 104, p. 228.


Ver urjnP3 .,MN 3L p. 31; pznar, No. 3, p. 3. 

mishimarka Ver cancha, No. 117, pp. 108-109.
 

mishka Ver corapeos
 

m,,shte Ver compadrazqo
 

mishtls Ver mestizo No. 114, p. 59. 

mist l
 
El mst es hijo de indlo mezclado. No. 24, p. 47.
 

--The governor ischosen and elected from among the local 
notable, citizens belonging to the local upper and middle classes, who are 
also known as mistis. They are nearly always bilingual and possess some 
formal education, either primary or secondary. No. 38 , p. 8. 

mi ta
 
...dentro de las haciendas, en peque'os poblados o caserros, en donde
 

se le fel indi:o mantuvo al alcance de ]a mano para que realizase la mita en
 
las minas, en el campo o los obrajes y, sobre todo, para la recaudac16n del
 
tributo en dinero o en especies; y,en la actualidad, para que preste

servicios como pe.6n, colono o yanacona del 
fudo, con m~s obligaclones y
 
menor salario quo los bracgros a quienes se traen contratados de otros
 
lugares. En la Sierra, reducido tambidn dentro del 
latlfundio, en el cual
 
so 
le obliga a prestar servicios en toda clase de labores, especialmente en
 
Ia agricultura y ganaderra, a cambio del 
uso de la tierra que, en pequeia

parcela, le ha concedido e! patr6n, para que con el producto de su cultivo se

alimente y pueda sostener el lujo de una familia numerosa. Empero, dentro
 
de la comunidad, vive una vida de mayor independencla econ6mlco-soclal:
 
pugnando por defender sus tierras de la agresi6n del latifundismo o
 
recuperar las perdidas, fiado en el imperativo de una legislacl6n constitu
clonal que, felizmente, desde el a'io 1919, lo ampara. No. 90, p. 4.
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los comuneros de las
 
Durante el 	auge de la minerra, en el siglo XViI, 


indrgenas de la parte alta del valle, bajaban espor~dicamente
27 	hacLendas de 

del val!e y a cumplir sus servicios personales o
 a trabajar en las .ciendas 


mita. No. 39, P. 339.
 
El riego se realiza en SAN LOfRIZO de QUINTI por el sistema 

de 'mitas
 

corresponde un ndmero de dras de riego.
consistente en que a cada comunidad 


Este sistema de riego es una supervivencia de la 6poca en que las comunidades
 

En la actualidad todo comunero inscribe
 tenran sus propias jurisdicciones. 


sus propiedades en su comunidad y 6sta eleva la debida relaci6n a la Junta
 

Regantes compuesta por delegados de las comunidades y dirigida por el
 de 

Este sistema de regadro hace desperdiciar agua,
Sub-Administrador de Aguas. 


la 	actualidad sus
 
ya que los integrantes de una comunidad no tienen en 


sola zona, sino m6s bien diseminadas. Esto motiva una
 
propledades en una 


serie de conflictos. Io. 27, P. 25.
 
QUINTI, se realiza por


El sistema de riego imperante en SAN LORENZO de 


'mitas' de comunidades. La 'mitaconsiste en que a cada comunidad le
 

corresponde un determinado ntmero de dras de riego; 
asr LLACUAS riega durante
 

LARAN dos dras, y un
 
cuatro dras; NUATCAYA, HUALCARAYA y CbrRA tres dras; 


reinicia en el mismo orden.
 dra los Independientes. Terminado el ciclo se 

propiedades en su comunidad en la
 Todos los cor'uneros deben registrar sus 


remitida a 	la Junta de Regantesjcompuesta
matrfcula do regDntes, para que sea 

Las
 

por delegados de las comunidades y el Sub-Administrador de Aguas. 

la


]a mujer casada se inscriben para efectos del riego en 

propiedades de 


No. 27, p. 48.
comunidad del marido. 

que controla el orden de
 

Un ingeniero del Ministerio de Fomento es el 

Irol o mita'. Este
 

riego; existe lo que tradicionalmente se llama el 


ingeniero no es sino el reemplazante del que dirigra, desce 1914, el
 

Este sindicato tenra como fin controlar el orden del
 Sindicato de Regantes. 

lo 	que sucede en
Cuando 'ilegaba el rfo',
riego mientras duraba el aqua. 


noviembre o diciembre, no funclonaba este sistema de 
mitas o roles, pero en
 

rfo empieza a secarse, venra la orden de turnos
 
el mes de abril, cuando el 


para regar. La mita era establecida por el que dirigra el Sindicato, 
quien
 

reuni6n anual de los miembros del Sindicato de Regantes.
 
era designado en una 


Este siempre era un hacendado,.
 

El primer ingeniero enviado por el Ministerio fue Juan Zegarra, 
a partir
 

de este funcionario comenz6 a resultar innecesario el Sindicato y poco tiempo
 

despu~s desaparece. Desde Juan Zegarra slempre ha habido en LURIN un
 

Ingeniero encargado de cobrar por el agua que se utiliza; 
adem~s es su misi6n
 

orden de las mitas. Asr todos saben que los
 
controlar que se cumpla con el 


la hacienda Venturosa dispone de las aguas; que a
 
lunes hasta las 6 a.m. 


partir de esta hora hasta el jueves a las 6 a.m. Clara 
Luisa decide lo que
 

rro; que Las Palmas desde las 6 a.m. del jueves hasta
 hace con las aguas del 

las ditimas 24
 

las 6 a.m. del s~bado utiliza las aguas necesarias; y que en 


horas que quedan de la semana, la comunidad LOS ALMACIGOS puede regar sus'
 

tierras. No. 40, p. 126.
 

El 	sistema de 'mitas' viene despu~s que se ha conclurdo el riego por
 

Este sistemra funciona particularente para las Parcialidades, y contomas. 

siste en establecer determinados dfas para que cada uno de ellas 

tengan la
 

opcl6n de regar sus parcelas. No. 35, P. 9.
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Sin embargo, una vez m6s aparece el agudo contraste entre la
 

El sistema de trabajos
legislaci 6n escrita y la realidad de los hechos. 


las mitas era en realid:.d una forma de esclavltud que diezm6
forzados en 

era prcable que los obligados a ir a ellas
Innumerables cnmuniddes, pues 


no regresasen a sus hogares, especialmente los que eran
 
en su mayorra ya 


en ia regi6n del altiplano. No. 68, p. 43.
enviados a las minas de POTOSI, 

servants for the landlords.
Indian female adolescents who work as 


(Quechua) No. 114, p. 59.
 
(supongamos, cada quincena, cada
 Cantidad de agua y fecha que le toca 


mes, cada semana). (V ga)
 

Coma hemos indicado al tratar de la primera etapa, a partir de 1535 los
 

valle costeo, dos instituespagoles estableciercn simult~neamente en el 


ciones econ6mico-sociales:
 
servicio personal o mita que consist1

6 en el traba-

I. El repartimiento del 


indrgenas al encomendero

jo obligatorio y gratuito que debran realizar los 


Este llimado servicio personal fud'una adaptaci6n espaola de
 respectivo. 

Tenra dos modalidades!
 

la forma de trabajo establecida en la 6poca incaica. 


a. el servicio domestico que debran realizar por mita 
o turnos en la
 

en LIMA y otros lugares pero nunca en el 
vivienda del encomendero, ubicada 

eran en cocina, acarreo de aqua y leia, limpieza,
valle. Los servicies 

etc. Trabajo que fu6 una adaptaci6n del antiguoporterra, caballcrias, 
curaca. b. 'trabajos para las rep6blicas de
 

serv!zio que prestaban al 


espaioles y de indios,' especialmente los primerospor turno, la antigua
 

mita estatal incaica, para ]a construcci6 n de canales, puentes, iglesias,
 

edificios p6blicos, etc., trabajos que tambien fueron denominados minca 
o
 

cooperaci6n de los grupos para obras de bien com6n.
 
liam-


La encomienda fue una instituci6n jurrdica que daba a un espanol,2. 

indios que vivran en un territorio
 

ado erccrendero, la tutela de los 
y darles adoctrinamlento espirit~L

determinadjo para cuidarlos, evitar abisos 
1545 debido
El tutelaje dur6 hasta 
a cambio del otorcjmiento dc un tributo. 


a que en ese ano pas6 a manos del Protector de Indrgenas. El adoctrina

cual pas6 a manos del Real
1571, aRo en el
miento cat6lica d:;r( hasta 

facultad de proponer y
Virrey y que le daba ]a


Patronato, ejercido por el 


nombrar desde simples p~rrocos hasta obispo3. 
Esto signific6 que elsistema
 

Fue asr una instituci 6n
tributo.
de encomienda qued6 reducido solamente al 

lucrativa. Podra ser encomendero un conquistador o una orden religiosa
 

valle deCHANCAY los dominicos tuvieron
 
participante en la conquista. En el 


una por el padre Vicente Valverde. No. 39, pp. 310-311.
 
cumplen con
 comuneros adquieren el status de tales si 


Las viudas de los 

kuspa en los cultivos de papas de la
 

estas obligaciones y realizan la 

como dijo un
'ancianos senoras' 


Comunidad, pero a cierta edad, cuando 
son 

Para las faenas , sin 
les exonera de su cumplimiento.
informante, se 


esto es, contribuyen con los
 'con almuerzo o comida',
embargo, hacen mita 

No. 117, p. 63

alimentos que proporciona la Comunidad a los faenantes. 
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Seg6n los declarantes de 1571, los huancarnos adeudaban esfuerzo
 
y trabajo a] Estado desde los diecinueve a-nos de edad, tiempo en el que se
 
casaban. Los de manos edad mitabani siempre cuando estaban casados,
 
aunque continuaran viviendo en csa de sus padres. Los solteros de
 
diecinueve a-os para arriba s6lo tbaLiaban en ]as chacras tis la comunidad
 
y no participaban en la condurcir, 6e los productos estaxales de las
 

chacras a ls coicas y al Cvuco; no hacran otra cosa que ]a Indicada.
 

Los tributarios casados eran pues los qLie llevaban el peso de la mita: 

sembraban, cosechabin y conducran los productos sobre sus hombros y a 
pie, desde Huancayo a la capital del Imperio. 

Otro trabajo que adeudaron al Estado los de la guaranga de Huancayo 
y los de Maca y Guarauni, fue la construcci6n y conservaci6n de un tambo 

y de un puente, cuyo levantamiento-habre sido ordenado por los incas, a 
orillas del rfo Collique, que debe ser el actual Shulcas. El mismo 
trabajo prestaban p3ra la censervaci6n del camino real. Pero ]a con

strucci6n y cuidado del puente no fue obra exclusiva de los huancarnos;
 
a ella tarnbin quedaron obligados los indrgenas de Qulve y Yanga, y 
tambidn los de Canta y los de Huamantanga; quienes tuvieron sus mitimaes
 
en fluancayo para este fin. La raz6n por la cual, en la ediflcaci6n y 
cuidado dc este puente intervinleron, asimismo, mitayos de otros reparti

mientos, fNe porqua esta vra sirvi6 para el tr6nsito de aquellos habi

tantes conduciendo sus tributos al Cuzco y a Jauja, y posiblemente
 
temblen p-ra comerciar. Esta costumbre la mantuvieron, inclusive en
 
la 6poca de Toledo. No. 112, p. 27. 

Esto en cunnto a ]a mita masculina. Ahora veamos el trabajo que 
la mujer huancarna adeud6 al Estado. Las solteras s6lo ayudaron a coger 
la coca del Inca y a deshierbar las chacras de la ccmunidad. Las 
casadas se dedicaban a las cosas de su hogar y a auxiliar a sus maridos 

en el cultivo de sus parcelas. Las viudas y las viejas se dedicaron a 
hilar para sr mismas. A todo esto hay que ag-egar las diez mujeres 
"solteras y hermosas" que anualmente fueron enviadas al acllahuasi u 
obraje de Jauja para tejer la ropa para el ejdrcito, para la nobleza 
y para los sacrificios. 

De toda la quaranga de Huancayo daban cierto n6mero de pastores 
para cuidar trescientas cabezas de auqu6nidos que p3rtenecfan a! Estado, 

y que pastaban en los campos de Locha. Anualmente se las trasquilaba y 
se mataba a las in6tiles--est6rlles, viejas. La came ]a llevaban a 

las mamaconas de Jauja para su alimentaci6n. Fuera de estos pastores, 
daban tres hombres "valientes," hijos de curacas, para que fuesen a vivir 
en la Corte del Cuzco y a scrvir a los orejones, con el objeto de educarlos 
de acuerdo a los ideales imperialistas de los incas. De la misma guaranga 
salran otros tres para guardar las puertas del acllahuasi de Jauja. 
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Dentro de la mita estatal debemos tambin considerar a la renta
 

que daba Huancayo) en productos agrrcolas, para el sostenimiento de
 

las acllas y mamaconas de Jauja y seouramente tambidn para las del
 

Cuzco. Y lo consideramos asr porque, cono dice John Murra, las acilas
 

m6s que "monies" fueron expertas ooreras textiles al serviclo del
 

Estado. Hasta clerto punto mejor serfa liamar "obrajes" a los
 

acilahuasis. Para el soster~imiento de esta institucl6n, cada una
 

de las nueve pachacas tuvo que dar:
 

1) Diez pocchas de m3fz, o sea cinco fanegas.
 

2) Otras diez pocchas de porotos.
 

3) Diez ollas, entre grandes y chicas.
 

4) Cinco cargas de algod6n.
 

Las entregas se hacran anuales. Aderns de esto se les propor

cionaba una cantidad indeterminada, segdn 1as circunstancias, de marz, 

yuca y ajr. 
Esta misma mita estatal se exigi6 a las pachacas de las guarangas 

de Macs y Guarauni. No. 112, p. 28. 

Ver corregimiento. No. 68, p. 49; obrales; reducci6n, No. 65, 

p. 47; tucuvricoc, No. 69, P. 7.
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La mita de aqua es el turno en el uso del ague destinada al riego de
 

los terrenos de cultivo de cada comunidad, mejor dicho, perteneclente a los
 

miembros de una misma comunidad.
 

En la actualidad, la r1ita dr- aat'a est6 dividida en las seis comunidades
 

que ahora existen, incluyendo )a Comunidad de los independientes, de ]a que
 

hablaremos enseguida. La mita di a so reparte en forma desordenada porque
 
es
estJ en relaci6n con las propiedades que una comunidad tiene inscritas, 


decir, a lo que un conunero ha registrado come de su propiedad en determinada
 

comunidad (lo cual no responde a la realidad). No. 53, p. 132.
 

mlta do avros 
Los naturales de ]a zona, y entre ellos los de SAN LORENZO DE QUINTI, 

prestaban servicio de mita a los espa-holes. Asr los LLACUASINOS tenran que 

servir come mita de'avros'. en el tambo de PARIACACA, de su jurisdicci6n, a 

los espagoles transedntes a JE3WA. Asimismo los pobladores de la zona
 

pastaban los animales de propiedad de los espaiioles en los terrenos que les
 

fueron entregados a las comunidades despues de diversas 'composiciones de
 

tlerras. 15La mita de 'avros' consistfa en el
 

servicio obligatorio que prestaban los indrgenas, en este caso los
 

LLACUASIMOS cuidando y proporcionando animales de carga a los espanoles.
 

Date obtenido de uno de los document-s conservados por la comunidad de
 

LLACUAS. No. 27, p. 19.
 

mira con almuerzo (Mlea con Flmuerzo) Ver faena, No. 117, p. 63.
 

mital Ver arrendamiento
 

mitani (mitanes) Ver colonato; pono... ponueaje;
 

Serviclo personal gratuito de las mujeres e hijas de los peones. (Vega)
 

mltayo
 
Toda el agua para la irrigaci6n en VIRO es propledad del estadoy su
 

distribuci6n es rigurosamente controlada por un empleado pagado por el
 

gobierno que vive en la aldea. Cada vez que un agricultor necesita agua
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para sus campos debe solicitarla al comislonado, quien supervisa entonces su
 

distribucl6n por medio de una serie de empleados subalternos llamados
 

mitayos. Estas personas son miembros de la Comunidad, y el sistema de
 

lrrigaci6n est6 bajo su constanrte vigilancia. A ellos no se les paga cual

quler otro de la aldea. Tan escasa es el agua en VIR6 que solo puede reco

gerse una cosecha al ao y un agricultor debe pagar por toda el agua que ha
 

empleado para irrigar sus terrenos. No. 48, p. 61.
 

Ver colonato encomendero, No. 81, p. 8..
 

mitayo del tambo Ver tambo No. 112, p. 3b.
 

mitimpes
 
preocupa por conservar el equilibrio hombre-tierra, para
El Estado se 


lo cual hace funcionar Inteligentemente la instituci6 n de los mitlmaes, en
 

lugares superpoblados a los
parte, trasladando grandes masas humanas de los 


sitios dae menor densidad demogr~fica, con lo que obtiene que cada habitante
 

posea la parcela necesaria para cubrir sus necesidades alimenticias; al mismo
 

preccupe pot agrandar )a extensi6n de las tierras cultivables;
tier-po qUe se 


con tal fin se construyen los andenes y los canales de riego qiie van a verter
 

zenas donde de otro modo hubiera sido imposible la
sus aguas en las 


existencia de la agricultura, como en el caso de la costa. No. 3t, P. 102.
 

La practica de los mitimaes durante los Incas, al conquistar un pueblo
 

y reemplavar su poblacion nativa con otra de m~s 'confianza' fue empleada
 

precisamente para romper los fuertes sentimientos independientes y
 

regionalistas, ademas de ser una migraci6n forzada y planeada por el estado
 

incaico. No. 3, p. 211.
 

Ver pachica, No. 112, p. 25.
 

mittani Ver haclenda 

miuca.
 
La coca, el alcohol y la chicha, en clerto modo, constituyen elementos
 

tienen estos elementos pueden pag~rsesuplementarios de 	la aliment3ci6n, si 


como ocurre muchas veces cuando van a trabajar a MARCARA
los sin aquellos, 


y los mestizos para que 'avancen en el trabajol les proporcionan estos
 
dan alimentos. La
elementos cuando van a trabajar de Imiucas' y no les 


masticaci6n de la coca con cal estA generalizada entre los hombres, pero
 

tambi~n las mujeres coquean en algunas ocasiones, como cuando est~n de viaje.
 

y no lievan flambre. No. 1.08,-p. 207.
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Mmarkanos
 
La socledad de POMABAMBA estd formada por dos grupos bien diferenciados;
 

Los poblanos o 'Mmarkanosy los indios denominados tambidn japas, o lo que es
 
lo mismo: citadinos y campesinos. Nlo, 73, p. 35.
 

mokol Jo
 
De la siembra de un saco con un peso de un quintal de semilla, se cosecha
 

aproximadamente i Anticinco sacos de marz en casoa o mazorca. Muchas veces
 
recogen dos cosec.. anuales; cuando son buenas reciben el nombre de mokollo.
 
No. 37, p. 102.
 

Mn Io
 
Antes de iniciar la siembra, rinden homenaje a )a fertilidad, simbolizada
 

per el Mollo. En una peque-ia elevaci6n del terreno colocan ]a estatuilla, y
 
a sus pies queman la ofrenda, que consiste en un poco de algod6n con pepa,
 
ur-is ek,s o tres ajres amarilios, el quinto--5 hojas de coca seleccionadas--un 
poco de col'a--yarba local--un pedazo de unto--sebo--sin sal. Todo esto es
 
colo) ' . ,-I u'vi parrilla en un pequeno brasero y el sahumerio se efetritla 
anti e. "r.,:::,. le los presentes, que tratan de ver en ]as vr.lutpr. de h 'mo 
las ss --lcs i :-'~c,nco &'.1 -,sfu,3rzo que inician; en- !n's ;j de co' n,
dejia.1,'.-; caet nn ,f-..odo, ;os adiv!,-.)5 trnton e capt-r Io,; pre.: qio5 que ]a 

tlerr, idlc,,. En ]a sicibra no buscan a los dioses cat6icon; prefieren a 
los at~vicos. En la ccscxhp, si es abur.dente, rirdsn hamn.ijo a ]a tierra; la 

£3.chalmo Pa. es reqlada con aicujiol y ya no pagnn la execci6n que antes se les 
hacra ccn loc die.mos. No, 47) p. 2144. 

mondt Ver arrerdain;ento 

monte ra 
The Chelo frequently wears sandals instead of shoes and his clothes are
 

of the cheapest, although of European style. He often neglects to shave.
 
Women wear typical costume, a sort of derby isworn instead of the native
 
montera (a variety of cloth cap), together with a number of multicolored
 
'petticoats, an elaborately embroidered blkuse and a host of tawdry embellish
ments. No. 26, p. 10.
 

mosgo Ver coloeito
 

mostrenco Ver terrenas: tio s de , No. 35, p. 6. 
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Todos los terrenos de cultivo estubieron agrupados en seis grandes zonas
 

denominadas moys o secciones continuas de tierra de similar conflguraci6n 

topogrdfica. Esta denominaci6n persiste hasta la actualidad, donde encon

traremos los diferentes tipos de propiedad. No. 514, p. 183. 

...hay tres mo~at que se abren a mcdida qua se agotan los pastos, son
 

especies de corrales con cercas de piedra. La moy situada en la parte alta
 

y denominada Carhuac-Albaraca se abre a partir del mes de octubre; la de la
 

parte intermedia, llamada de Hatun-mito, se abre a partir de julia; y la que
 

estd en ]a parte mds baja, a partir de febrero; con lo que se asegura el pasta
 

de los animales cuando hay buenas liuvlas, pero, cuando son escasas, las
 

m permanecen abiertas todo el ago, con lo cual la escasez de pastas
 

Ilega a un grado extremo, en el que los animales enflaquecen e inclusive
 

mueren por inanici6n, por lo que muchos comuneros deciden vender sus
 

animales par los precios que les ofrezcan. Las moyas tienen diverso tamago,
 

se hace evidente par la cantidad de
observdndose un sabre pastoreo, lo cual 


animales qua tiene la comunidad, pues, seg6n la Direcci6n de Comunidades
 

(ministerio de Trabajo), existen en 1964: 3,199 vacunos, 189 asnos y 115
 

porcinos, ademds de un n6mero no determinado de caballos y mulos. No. 80,
 

p. 1-. 
t.-rrai 	dn posible cultivo t aprovechando las Iluvias aunque de
 

pasta que brota en el perrodo de lIluvias. Las
preferencia s3 .edican al 


m.ovzs por lo gencral son alqui a'as, constituyen buena fuente de. ingreso 

monetario a p.3sar !eque se fijan sumas ronderadas a fin de bnnciiciar a los 

arr;=data:'ics miembros do; la c( j~j'I. ",,o. 55, p. 2'17. 
i.l sic,.iente rcpv.rto ocurrido en 1911, establec. una segunda farina de 

segro3aci6n de la propiedad ctrmutnal. Piies en la rn,'...i de 'AtBRACA las 

pro.ieJades particulares hobran estado atomizadas en diminutas parcelas, 

figurando entr, ellas otras paque~as franjas baldras de tierra comunal, 

alcaldo campo, maxima autoridad de ]a
denominad.3s uK.s. Entonces e.!! 


Comnildad en aquel tiewpo, incorpora las ultas a ]las peque aas propiedades
 
referiparticulares, quedando desde entonces coma partes integrativas de las 


das propieud.dAs. No. 54, p. 189.
 

1878, se venden algunos terrenos para atender los gastos de reparac16n
 

de la iglesia. La comunlidad parccla algunas de sus Moyaco No. 29, p. 41.
 

Con ese signifc.Jo he ordo: tierras de secano, tierras de cultivo
 

temp-)ral, terrenos temporales, terrenos de iluvia. (Vega)
 
" 
Ver chcra , faena, 	No. 117, pp. (-.2-G3". toDo, No.7',.p. 31.
 

mozada Ver choloda, No. 89, p. 56.
 

http:signifc.Jo
http:denominad.3s
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mulupuna Ver aparcerra No. 71, p. 19.
 

mula huacho (mula Pariacaca) 
Hasta comienzos del siglo actual, el caballo fue'de gran utilidad para 

la movilizaci6n m~s r6pida y c6moda de los viajeros que se dirigran a LIMA. 
y, dentro del mismo valle, en el intercamblo de productos. Los documentos 
m6s antiguos--sigio XVII y XVII--mencionan como parte de la obligaci6n de 

cada comunidad contribuir con mula huacho y mula Pariacaca, por el que daban 
una acdmila para las proximidades (pueblos de la zona) en el primer caso y 
para Jornadas de varios dras en el segundo caso. No. 55, p 263. 

mulero Ver arrieraje,- Ng 117, p. 31. a -. 
colonato "collaa 

hacdiei4.a-runs: servidumbrem No. 42, p. 37-39. 

munayniyog Ver pe-uen, No. 38, p. 20. 

muiIdor Ver hermandad, No. 48, pp. 82-83.
 

naborras'
 
Estas haciendas fueron pobladas con indrgenas inmigrantes, que para
 

evitar los trabajos do mitas en minas emigraban a otras provincias, en donde
 

por 'su stratus de forasteros no estaban obligados a servir en las mitas
 
ni pagar tributos. Se les denomin6 naborras o .naconas y estaban
 

obligados a trabojar gratuitamente para el propietario de la hacienda a
 
camhio.ia una parcela de tierra que usufructahan. No. 17, p. 13.
 

negociantes
 
El artrculo de mayor exportacl6n es el queso fresco que se expende a
 

los 'nenclantes' do 1a localidad quienes lo remitan a LIMA. De alir que
 
una de las principales fuentes de ingreso de los lugareFos sea la producci6n
 
de queso, conjuntamente con la de lana, y sean dstos los dnicos productos
 
remunerativos. No. 27, p. 26.
 

http:camhio.ia
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Los 'negociantes' son personas del lugar, y en cada pueblo existen
 
algunos de ellos, los que a su vez revenden el queso a personas que tienen
 

puestos en el Mercado Mayorista y Minorista de LIMA y que por lo general
 
son oriundos de la zona de HUAROCHIRI. No. 27, p. 27.
 

Al mismo tiempo aparecen intermediarios que compran el queso y todos 
los demds artrculos de exportaci6n, como cabritos, charqui, chalona en forma 
constante, y en forma temporal, papas y marz. Estos intermediarios o 

negociantes, nombre con el que se les conoce, existen en SAN LORENZO DE 
QUINrI en n6mero de diez, de los cuales seis son de HUANCAYA. La 1legada de 
la carretera a SAN LOREIIZO, ha facilitado el intercambio comercial con LIMA, 

lo que determina el crecimiento del comercio interno de SAN LORENZO DE QUINTI. 

No. 53, P. 142. 

nino Ver hacendado, No. 17, p. 32. 

notable
 
Dentro de la comunidad estos comuneros ricos son designados con el
 

t~rmino de notables o visibles de PACARAOS.
 

Los corm,:eros notables forman un grupo de poder y ejercen el liderazgo
 

informal de ]a cc-munidad. De acuerdo a todos los informantes, son estos
 

ccmunercs los que 'Inanejana las autoridades'. 'La Junta (comunal) estg
 

manejada. M~ximo Casasola, Filiberto Mena, Alvaro Miguel, manejar, pues,'
 
dijo un informante; y otro 'Alvaro Miguel, Mena, los notables, contentan a
 

los comuneros, les hacen caso a ellos'. No. 117, p. 84.
 

Raccas
 
,,.'Because of renting you the room I've had to sleep in the kitchen.
 

That room ismine. I'm the one who put on the roof. You must leave because
 

you're not good people, Everyone inACCOPATA believes that you are naccas
 

or pishtacos. My mother is afraid of you. You're magicians and talk with
 

the devil so you can do what you want.' No. 15, p. 82.
 





obl iqccI6n
 
Como obligaci6n seis semanas de trabajo por ago, una partida, una semana
 

de 'cari-os', 'mandos', 'rodeos .enerales', 'los quince' y dos dras de trabajo
 
de cercado. No. 19, p. 96.
 

Los colonos o chacareros pagan en dinero y trabajo ]a merced
 
conductiva de la tierra que usan. El trahajo se denomina ohliqaci6n, faena o
 
repdblicn, seg6n su naturaleza y estg proporcionado a la extensi6n de la
 
chacra que se cultiva, existicndo faenes hasta de diez a treinta dras en el ago
 
y obliqaciones m6s o menos proporcio;adas.
 

Cuarto--Hay que ten3r en muy seria consideraci6n, en estos mismos fundos
 
a los arrendatarios aparceros de los fundos de arroz. A estos se les concede
 
un trozo de tierra para que ]a desmonten y la dediquen al cultivo del arroz con
 
la condici6n de que ]a renta anual se pague al fundo con parte de la misma
 
cosecha. Tambidn se les dS prestado dinero, semillas, herramientas o animales
 
do labranza, que deben de volver en el mismo producto. Los aparceros no son
 
libres para vender sus cosechas, ni escoger el molino donde han de apilar sus
 
arroces; es la naturaleza de este contrato entregar la cosecha al principal
 
para que haga pago; despu6s de apilarla y recibir el sobrante.
 

El deber del Partido est6 en organizar los peones libres y pisantes,
 
los chocareros y aparceros. Estos, en el futuro, serdn los interventores en la
 
administraci6n de aqtellos fundos.
 

Existen ade;Ms ctros fundos, situados por lo general en las zonas altas
 
de los valles costaneros, y los que por su naturaleza no sirven para dedicarse
 
al cultivo sino a ]a crra de ganados, no los poseen los duegos, en toda su
 
extensi6n, sino que esta la reparten entre colonos o chacareros que, probable
mente han sido sus primitivos duegos y quienes abonan anualriente la merced
 
conductiva en dinero, productos y trabajo, en la compostura de los cercados y
 
cultivos del patr6n. Este por lo general vive del producto de estas ventas.
 

Se observa que las tierras altas son susceptibles de irrigarse y que los
 
reba~os son degenerados. No. 19, p. 10.
 

Ver cariio colonato
 
condici6n faecna
 
la 'Repthlica' los quince
 
mando rodeo qoneral
 
trabaJo de cercado
 

obligaciones de los colonos Ver colonato
 

obrajes
 
The duties of the authorities were, according to the Ordinances, to
 

collect the royal taxes, to administer justice, to instruct Indians in the
 
Catholic religion, to control and administer the working of the obrales -(looms
 
for the production of cloth for the Indians), and to see that the mitas, or
 
agricultural work, and that of mines, was duly carried out. With regard to the
 
Indians, itwas decreed, that they should live inparcialidades where their
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lands were located adopted from a regulation that
settlements and communal 


had been clearly established within the social structure of the Incas.
 

three duties: the
Indian authorities (envarados) were nominated to fulfill 


annual re-distribution of land, control of the rotation of crops, and the
 

C.orreoidore..s (magistrates),
maintenance of Catholic religious worship. 

They also received certain areas
 governors and justices were paid in rloney. 


of land for their maintenance during their term of office, probably parts 
of
 

the common land. No. 38, p. 4.
 

Ver enconienda
 

obraierra
 
...una de las actividades m~s extendidas en AYACUCHO (existen barrios
 

dedicados a ella) es la de los tejedores, que reciben el nombre de
 

menos de parte de algunas personas de cierta edad.
'obraieros', al 

fuente de actividad para
La textilg riaAYACUCHANA u 'obralerra' es 


diversos sectores de ]a poblaci6n de la propia ciudad y de las provincias,
 
como
 en particular de aquellas cuya economra es fundamentalmente pecuaria, 


CANGALLO. Los hilos empleados en la trama de los tejidos proceden, siempre,
 
pastoras con la
de las provincias, de 'las punas', y son elaborados por las 


CUZCO,
inmenorial rueca de mano, la 'pushka', en el 'runa simi' imperial del 

0 'puchka' en el quechua HLAMAiNGUINO.. Los hilos para la urdimbre, de un 

digmetro considerablemente mayor que el de los empleados para la trama, son 

la propia ciudad de AYACUCHO por 'seioras' especializadas enhilados en 

dicha labor. El tinte lo dan, dnicamente a estos hilos, los propios teje

dores, o m~s frecuentemente, sus esposas o convivientes, empleando, por lo
 

lim6n como mordiente y anilinas como colorantes, pero es
com6n, el zumo de 


frecuente el empleo de plantas tint6reas de la regi6n, como el tankar,
 

taksana, kinwa, lambras, chakanwa, molle, tara, nogal, y lioque, con las
 

que se obtienen diferentes tonos de pardos y grises. No. 105, p. 274.
 

obsegui de huerfanos Ver conselo de familia, No. 109, pp. 501-51. 

ocas Ver Khaya, No. 26, p. 143.
 

ocupante precario
 

Campesino u obrero que detenta la tierra sin trtulo legal alguno. Se
 

le califica tambi6n de invasor, usurpador y otras expresiones sin6nimas.
 

No. 41, p. xlii.
 



_pclficador Ver capitulaci6nes , No. 56, p. 157. 

paco (pako, paq'o)
 

Supernatural powers are attributed to those that have been struck, or
 

almost struck, by lightning, since it is believed that they have come face to
 

face with a divinity. This isone of the means by which the paco, or faith
 

healer, has come to receive his powers. No. 26, p. 53.
 

In terms of economic specialization, communities vary widely, Most 

hamlets have their barber shop, their 'Ipco'(akind of herbalist and faith 

healer), shoemaker, carpenter, tailor, builder and thatcher. No. 26, p. 27. 

Ver pacp :a Ia tierra, No. 71, pp. 24-25. 

pachacas
 
Como ya dijimos, fueron CApac Yupanqul y T6pac Inca quienes estructuraron
 

la organizaci6n socio-econ6mica de los hiiancas, una vez que fueron anexados al
 

Imperio. Ellos fueron quienes les seialaron el trabajo que adeudarran al
 

Estado en cultivo y cosecha de chacras, en el tejido de ropa, en el culdado
 

del ganado, y tambi6n en el n~mero de mujeres que debran entregar a)
 
acllahjasi de JAUJp. 

A cada una do las p r.har.as de ]a guaranga de HUANCAYO se les sepal6 la 

cantidd de productos que deberran dar para mantener viv.as las rentas 

estatales y para el sestenimiento de los servicios sociales. Desde entonces, 

cada r:ILaca ttuvo qua dar, anualmente: 1) Cinco cestos do coca. 2) Veintiseis 

piezas de ropa de algod6n, la mitad de hcmb;-c y la otra do mujer. 3) Dos 

trajes de cumbi. 4) Tres fcnegas de marz. 5) Cuatro cestos de ajr. 6) Veinte 
pares de ojotas. 7) Diez petacas de cherqui de p.jaros socos. 8) Tres 

petaquillas de guabas secas. 9) Una manta de algod6n, de cumbi, para hamaca. 

Especiaimentc, para la diata y uso personal del Inca, se les sepal6 la 

entrega de cinco petaquillas de coca y tres de camarones secos. Para los 

mitimaes orejones de JAUJA debian entregar diez pares de rejones de madera. 
Todos estos productos eran conducidos por los mismos indrgenas a las colcas 

regionales y a las del CUZCO, para su distribuci6n entre los soldados, los 

cir:as, etc. No. 112, pp. 26-27. 
A la _uiaranga de HUANCAYO se le seal6 sus tierras propias, a las cuales
 

no podra entrar ning6n otro que no perteneciese a ella. En suma, las nueve
 

pachacas poseyeron nueve chacras en propiedad com6n. Tres de ellas fueron
 

dedicadas al cultivo de nueve fanegaqdas de marz. En otra sembraron y recog

ieron mates. En la selva tenfan una chacra para coger algod6notra pare coger 

ajr y dos para beneficiar coca. Todas estas tierras les fueron senaladas por
 

los Incas; aunque quiz6i mejor valdrra decir: les fueron confirmadas, pues,
 

parece que en epocas anteriores ya las habran poserdo y gozado; y adem~s,
 

las tierras siempre fueron consideradas como de los ayllos y no del Estado.
 

Los Incas les confirmaron estos terrenos para que de ellos obtuvieran los
 

productos y fibras necesarios para ]a sustentaci6n tanto de los h~biles come
 

de los inv~lidos, y para obtener sustancias que no podrbn coger en el valle de
 

HUANCAYO. Pero llama bastante la atenci6n el hecho de no haber tenido tierras 

comunales para papas, quinua, ocas, ni ollucos. No. 112, p. 20. 
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A las nueve pachacas de la Iuaranqa de HUANCAYOI se les orden6 contri

buir, por sus mitas, al sostenimiento del curaca y de su 'familia nuclear', 
no de la 'familia extendidai. Esta manera do crear rentas para el curaca. 
conslsti6 en sombrprle y conechirle cucItro pocchas de mr7., o sea dos fa.neq.as; 
tr .' pcccheas d,. vr,tos, o s3a un'. fne~i y rn3dia; ura c~hocrn de ajr; otra de 
c.11' otia :1. y'Va; tra _c:acra do 'c cc.' tos de coca y, finalmente, otra 
ch., L" aDC'16,.-n. ' las del de uiaran de. Ur, de, chz-cros curiCr la a IIUANCAYO 
-selr Yaiica. Su casa o aposento tambi6n debra ser construrdo por sus 

s6bditoz, 
Se (n la Visita de Martrn.z, el ciraca de ]a guaranqa de HUANCAYO, 

reclb[a anualmente una cabeza de ganado de cada uno de sus vasal.os tributar

los. Esto quiere decir que recibra novecientos ejemplares entre llamas y 

pacos; ndmero que parece increrble, pero que debe ser cierto. Pero este
 
ganado no fue para ]a despensa o 'hacierda' personal del curaca ni de su
 

familia, sino para mantener en vigencia una vieja instituci6n bastante
 

democritica pare su dpoca; el min.wp..Dn.oa: bnnquetes p6blicos en la plaza del 
pueblo, en los quo participaban noblv.s y pleb;yos, sin nin3una restriccl6n.
 

Compul ando los detos, al micuyp.impa de HU.ANCAYO do6leron concurrir tres mil 
come r:'a Irs. 

En vanto al servlcio personal, el curaca de la ,q~ia~ra de HUANCAYO 
tuvo derecho a Lin n 6.,,r- 'e :,'noconas mucho r; s crecido del que disfrutaban 

ctur.. principal . r.(--..rtimento. Pl'r,a.,ntf tonra on su casa, on 
f , .e,: [.:'~qn - ' t r s-!hj :ax " -. n , cinco 

ado,;.. ,certes qua ic -.orvian r'ok p :c.10,.---5egin -oil-c6lez de Cu.ca-
anc.r'n por .- lanrta y p.- de t r4s 6T b !c I cu-.-ra, cu-indo 6st iba de 
pa.co; con ell's, el ror e.J ao'1:.irr,-. :o1,nmnic-d y riestin.lo. Tambi6n dis
fruLltba de doi 'vio3' ca-a la porterto do su casa. Otros 'viejos' le 
beneficiaban s.!s chcras de coca. Hay q, taner en cuenta quo los visita
dores del siglo XVI entendieon por 'viojos' a los hombres de cincuenta agos 
perc a rr iba. 

Todc este servicio personal tenra .nrAiter perpetuo; no eran mudados, 

s i,In.do a!.-uno de los . ocn,.s.fal ica. Entonces, inmediatamente, era 
re :p;z-a, p,.- la pachaca correrpondiente. 

Pero est-e servicio no fue gratuito, sino remunerado con ropa, comida y 

beblda. En cabio, los serviclos que gozaban los curacas de achaca, fueron
 
mezquinos. SeC6n los declarantes de 1571., no gozaron de privilegios notables.
 
No pudiero, tener m~s de un sola mu.jer. No fueron considerados 'seijores de
 
indlos'. Su status social fue casi id6ntico al del jatunruna. pues, tribut
aba como ellos y ninqtino de sus hijos era educado en el CUZCO. Lo dinico que 
lo diferenciaba de sus subordinados fue que no mitaban en las tierras 
comunales y su vestimenta era un poco mejor. Este status social del 
pachacacuraca en ol Per6 Central, parece que fue igual en todo el territorio, 
ya que en una informaci6n de 1592, se dice lo mismo de los curacas del las
 
.hcas de CAJAMARCA; aqur se les di6 el nombre de 'sobrestantes' y de 
'capataces'. Fueron, pues, de la nobleza mds baja. P ro es necesarlo recal
car que tambln fueron cargos hereditarlos y que el procedimiento de suces

lones era Igual al de los quarangas. Por lo menos as aparece en los .
 

Informes geneal6gicos de los curacas de. la pachaca de' MISAYO. No. 112,
 
pp. 25-26.
 

http:riestin.lo
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Gob-rn-dor d: !00 Familias ('Vego). . ;as 
Ver Joi6ridades;. ayllu, No. 69, p. 6. ', 

chunca, No. 30, p. 31.
 

Pachamama
 

El antiguo rito de ofrendar a la tierra una vez por a-o, (culto a la
 
Pachamama) supervive rntegramente en todos los grupos, en una mezcla con el
 

catolicismo que a veces act'a como un biombo y en su gran mayorra refugiada
 
en la fiesta de la limpia de acequias que se realiza especialmente el dra
 
de ]a Cruz, 3 de mayo e en otro dra de dicho mes, ahr parece concentrarse
 

toda su concepci6n tradicional acerca de ia ofrenda a la tierra en agrades
imiento por los frutos que les acaba de brindar, al fin de la cosecha.
 

No. 21, p. 186.
 
Nature is seen as a living being and perhaps the deepest and most
 

fundamental basis of this creed is to acknowledge the divinity of the Earth 
or Padhamima. No. 26, p. 53. 

Ver c%'".is pago a la tiurra 

pachamanca
 
During the potato harvest It is traditional to have a pachamanca in
 

the field where the harvest takes place. The process of the pachamanca Is
 
as follows: an oven is made o- small stones leaving an opening for putting
 
the firewood. When the stones are sufficiently heated, potatoes, meat,
 
oca, broad beans, and ears of corn are put into the oven. The food is
 
covered with plants or ichi and over the plants is placed a sack and then
 

earth so that the smoke will not escape. Within a half hour to an hour the
 
food is ready to be served. The women are in charge of making the pacha
manca but the men help to build the oven. While the R2chEmanca Is being 
prepared the family continues to gather the potatoes. tJo. 10, p. 21, 

La 'pachamanca', que tambidn se preparaba en un horno de piedras, 
se diferencia de la anterior (la 'huatiada') por utilizar la carne como
 
elemenno principal, a mds de las papas y choclos. Los agricultores pobres
 
se c%)nrfrmaban con hrcer la 'huatiada', en tanto que la 'pachamanca' se
 
hac* ii1-,,G.scindibie -zra los que sembraban en abundancla. As resulta un
 
rn.'ic c1;el status scr!]2, en raz6n de la economra. No. 35, p. 29.
 

padr.nazqoR d. casa Ver coMpadrizjo, No. 109, pp. 57- 60. 
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2n(IrI no Ver compadr_.zgo 

p~o Ver cresO, No. 24, p 43. 

pago en servicios Ver arrendamiento por servicios , No. II1, pp. 174-175. 

ao..a la tierra
 
El rito del 'pago ala tierra' es realizado por los tres grupos sociales.
 

Su objeto es pedir a la tierra que d6 buenas cosechas. Se realiza generalmente
 

en el mes de agosto, bajo la direcci6n del 'curioso' o curandero, de preferen

cia por el m~s anciano. Este compro los objetos para hacer un paquete con el
 

cual realiza el pago, yenda a la casa de los oferentes, donde realiza la
 

El curandero 'quintea' (pasar las hojas) ]a coca a los familiares;
ceremonia. 
6stos a su vez se las pasan de uno en uno haciendo previamente la Se-al de la 

Cruz y pidiendo mentalrmente lo que m6s desean. Torminado el acto, el curioso 

recoge los objetos sagrados utilizados, los envuelve y los quema despuds en un 

lugar apartado. regresando a la casa para mostrar a] oferente ]as cenizas; si 

dsta es blanca, indica que la tierra ha recibido con agrado la ofrenda, 

realiz~nclose lucco una flesta; y si las cenizas son da otro color, la reuza, 

pero slemprc lany fiesta en forma muy sencilla. 
Finalmente, en la agriculture se acostumbre ]a 'huat.' (asado en horno 

terminar la cosecha de papas pare agnsajar a los cosechadores.polin~sico) a] 

En la cosecha de quinua, agesajan a los cosechndor3s, sirviendoles un plato a
 

base de quinua, qijeso picado y leche, que recibe el rombre de 'huacteo'; y en
 

la cosecha de cebada se ofrece a los trabaldores un plato llamado 'pata',
 

a base de chi';o aderezado. No. 74, pp. 17-18.
 
El 'Se~alacuy', 'Pac al Tierra' o "llahamama es la ofrenda que hacen
 

a la tierra pare que d6 buenas cosechas y para quo los animales incrementen. 

Es llamado tam:i4n Jayhuac'cuy y se realiza durante los Carnavales, en San Juan 

(24 de junio) y preferentemente en el mes de agosto. El Pag para los animales 

se realiza en Carnaval y en el mes de setiembre. El Pan2 a la Tierra lo dirge 

el paq'o qui6n ofrenda oraciones a los Apus y a los Auquis (esprritus pro

tectores de los cerros). El 'Despacho' es ]a ofrende tejida con lane de llama
 

blanca; el Paq'o es el encargaJo de llevarla a la casa del interesado, pero
 

comisiona a dos indrgenas para que lo hagan; 6stos llevan, adem6s, algod6n,
 

incienso, 'shullo' (-'eto) de oveja, claveles rojos, comestiblesy 'untu' (sebo)
 

de llama e incienso. Sobre un costal tejido con lana de llama, los indrgenas
 

disporin lc. claveles parados y escarmenan algod6n an tal forma que simule la 

card3 -:e 4 ;Aeve. La ceremonia se realiza a comp~s del 'Pincullo', mientras 

las rn.jerc.; antan. 
Los z::';tentes reciben de n-nos del Curandero un choclo y una porci6n de
 

sebo, po';riormente tienen que l.Volver tr: . granos do marz y una porc16n del
 

sebo, pir t~rJo al mismo tlempo, ta forma mntal, a los Apus y a los Auquis que
 

les d6n hwras cosechas y que procree el ganado. Luego preparan hojas de coca,
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las que estdn enteras y presentan mejor aspecto; en ndmero de 2 o 3 son
 
entregadas por el jefe de la familia al t quidn posteriormente se 1as
 
devuelve (acto denominado Say'tu). Las mujeres est~n prohibidas de poner
 
las manos sabre ]a mesa, mientras que los varones si lo hacen. En este
 
momenta toman alcohol y los varones entonan un c~ntico 1lamado Puc'llay.
 
El fog6n preparado a base de bosta (excremento de res) es Ilamado 'Cabildo',
 
cerca a 61 un asistente que sea sano es el Despacho (el Pcj'o es el quo lo
 
recibe) y Ilevarlo conjuntamente con una campanilla y con el acompan-amiento
 
de las mujeres a incinerar la ofrenda. El psquete que contiene los elementb
 
utilizados en ]a ceremonia se arroja a las brasas, las cuales no deben arder
 
violentamente, si sucede esto el calor es amenguado ech~ndole gotas de vino.
 
En el caso de que los granos de marz revienten en su mayorra, ello indica
 
que la tierra ha recibido con gusto la ofrenda, pero si sucede lo contrario
 
]a tierra no la agradece. Al dra siguiente del Sealacu, en los canchones
 
hacen parar banderitas de papel, las cuales indican que es un dra de fiesta,
 
recibiendo visitas de los vecinos, a quienes agasajan; sirven licor, empe
zando par el Curandero, el cual en su 'Mesa Quintu', tiene la mejor coca.
 
A las 10 u 11 a.m., ya completamente embriagados, comlenzan a cantar el
 
'Puk'llay' y a bailer para alegrar a ]a 'Pachamama'. Para esta ocasi6n,
 
tanto los varones coma las mujeres visten sus mejores galas. El Curandero
 
nuevamante arroja granos d-- marz a las brasas, esperando que reviente el
 
matz llamado 'Kasp', tomando luego una porci6n de la ceniza en una copa de
 
vino. No. 76, pp. 15-17.
 

Esta ceremonia la practican indrgenas, Mestizos y Cholos. Su objeto es
 
dar gracias a la tierra par las cosechas obtenidas o pedir que 6stas sean
 
buenas. Se realiza a mediados de aoosto de cada a~o. El curandero Indrgena
 
o Paqo es el encargado de dirigir el ceremonial, quien compra menestras,
 
caramelos, galletas, papel estagado que representa al Libro de Oro y al de
 
Plata, aguardiente, algod6n, sebo de llama, abortos de auquenidos. La
 
ceremonia comienza a las 10 u 11 de la noche, hora en la cual el Curandero
 
deposita estos artrculos junto a una hoja de coca (Quinto); cada Quinto
 
representa a un familiar. Luege el Jefe de familia toma una hoja de coca y
 
hace ]a segal de ]a Cruz, pasAndola despues a otra manta donde hay algod6n;
 
en este momento los parientes pueden pedir mentalmente los que m~s deseen.
 
Todos los presentes ejecutan esta operac16n, haciedolo par los ausentes el
 
jefe de familia. Cuando ha terminado el acto el Paacj toma los objetos,
 
los cuales los ha envuelto previamente en un papel de despacho y se retira
 
para quemarlos agregAndoles un huevo; al reventar el huevo consideran que se
 
ha quemado todo; regresa a la Estancia y con ayuda de una cuchara metdlica
 
deposita las cenizas en un plato. SI las cenizas son blancas la tierra
 
acept6 el sacrificio, realiz6ndose en esa mainana la fiesta;en caso contrario,
 
el sacrificio no ha sido aceptado, siendo ]a rcunl6n sencilla.
 

Los primeros Quintos son ofrecidos a los Apus. Tambien ofrecen Quintos
 
par sus parcelas y animales.
 

Durante los Carnavales visitan las chacras danzando y arrojando flares
 
coma ofrendas para que las cosechas sean abundantes y aumente el ganado.
 
No. 71, pp. 24-25.
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Se prepara una mesa con un molde chico de sebo adornado con pabellones
 

diminutos de oro y plata y con im6genes igualmente representados de hombres
 

y animales con coca y confite surtido, con algod6n, mistura, claveles,
 

Incienso, vino dulce, pallares y garbanzos, finalmente con una liamita (o
 

feto de llama), Ilamado huilancho. Ademds se arreglan sobre la mesa los b
 

'urpos', con vino y chicha que se botan en forma de libaci6n al Oeste y Este
 

slendo ia mesa orientoda hacia el sol naciente y ]a ceremonia efectuada al
 

levantarse 6ste: un rito visiblemente inc~sico. Se degella-4l llama; se
 

saca su coraz6n; so vierte su sangre a las paredes de la mina; se guarda el
 

precioso sebo del coraz6n y de los riRones para curaclones mdgicas que pueden
 

ocurrir en el curso del ago. (0 el feto representa el llama y la libaci6n se
 

hace con vino y chicha como lo he mencionado entes). En la verdadera fiesta
 

se quema el coraz6n del llama con coca y despu6s se asa el animal en el
 

mismo lugar sobre una parrilla: comido sin sal u otro condimento tiene un
 

gusto muy agradable... Se trata de un tfpico 'rito de intensificaci6n'.
 

(Un p me prepar6 una 'mesita de entrega', algo rudimentoria, pero con su
 

equipo usual, visiblemente bajo un temor grande de las malas consecuencias
 

que todo abuso de las cosas sagradas podrra envolver para 61 y para la mina)'.
 

No. 22, p. 27.
 
Los indrgenas de CABANA creen que las erfermedades son consecuencia de
 

.
 
que la t!erra les ha agarrzdo. Por eso es necesario lpaar a ]a tierra
 

En la mina hay 'pacps', adivinadores y curanderos al estilo antiguo. No. 22,
 
p. 25.
 

In rural areas, religion has a universal appeal.. The ceremonies
 

attendant on p.Lindo la tierra, paying the earth for its bounties, occur
 

everywhere in PUMO and have even penetrated into the urban upper and middle
 

classes. This rite ray be carried out individually when land is bought or 

sold, or when a house is built; or it may be performed by groups of persons 

at least twice a year. The services of the local paco are generally called 

upon. He prepares the ceremonial altar, usually a table with a variety of 

objects placed upon it, and takes charge of proceedings. When other cala

mities threaten the community, such as drought or frost, the paco generally 
goes into action. His services are similarly in demand in cases of indivi

dual sickiiess, of theft or of suspected.witchcraft within the community.
 

The pao's social standing is on a par with the elders, though his possession
 

of supernatural powers cause him to be regarded with greater awe. Econom

ically, he figures among the independent group, since his income from
 

religlo-madical practices is supplementary to. that derived from his agricul

tural work. No. 26, p. 53.
 
Asociadas a la agricultura, principalment4 a los peligros que suponen
 

los fen6menos mete6ricos: existen una serie de creencias y prdctlcas para
 

buscar la protecci6n de los dioses o.para conjurar los peligros de estos
 

fen6menos. En primer lugar tenemos el paoa la tierra o pachamama;
 

especialmente en el mes de agosto los pagadores de ]a tierra recorren las
 

compnidadl.s para colocar las mesas.como medlo de buscar la protecci6n de las
 

cosechas, de los animales y de la salud de la gente;es una pr~ctica muy
 

difundida en todo el altiplano y supone fuertes gastos, tienen que comprar
 

las mesas, coca, alcohol, cigarrillos, como parte de las ceremonias. No. 82,
 

p. 30.
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pa .SanIto 
Dentro de la polarizaci6n cultura-socledad indrgena y moderna, urbana o 
naclonal, los YANCAINOS se encuentran en un punto lntermedioo De este 
fen6meno tienen conciencia, pues se diferencian a sr mismo de los habitantes 
de la cordillera, que a veces bajan con 'sus llamas, sus tiestosa para ven
derlos o carbiarlos, a estos los liaman pAisanitos y declaran que son 
diferentes a ellos; es decir que tienen conocimiento del estrato soclo-cult
ural mds tradiclonal o indrgena y se'nnalan que no son como ellos. No. 80, 
p. 34. 

palla Ver dias de palla , No. 34, p 42. 

pa I aqueo 
Por otro lado en toda cosecha de papas en ]a Sierra se considera muy 

natural 6l que al finalizar el dra de trabajo, los peones practiquen el 
pal IaeoP,2,o sea un peqiiego recojo para abastecer la despensa propia. Es 

que, a mns de que los j.o-nales son reducidos, se considera que la hacienda 
o ]a gran propiedad sean en sr ladrones opulentos, a los cuales no les daga 
una peque~a disminuci6n. No. 2) p. 35.
 

vampa mayoral Ver patr6n, No. 85, pp. 24-25. 

pampero. Ver hacienda rna, No. 42, p. 37.
 

panca Ver alimentos: almacenaie v conservac6n, No. 110, pp. 136-138. 

£aann 
Las papas se cosechan desde enero hasta mayo. En mayo el marz, en 

junlo las ocas, en'agosto la cebada. Las habas las recogen desde abril 
Amnnn) y casi todo se consume, cosechan muy poco en junio. No. 55, p. 293. 

Para realizar la cosecha, se siega el tallo del marz medlante la hoz,
 
Nuew.o se iapce el 'arco' en forma de cono, procurando que las espigas queden
 
hacia arriba. Ms de las veces para hacer esta operaci6n se prefiere coger
 
o '.;' estando a6n las hojas verdes, para asr aprovechar la panca para
losinlda.s, En estas condiclones se deja secar unos 12 a 15 dras, luego
 

se le 'de.chalal meciiante el ','n:inc idor', que es un simple palito-afilado, 
En el curso de.;as..labores se juna la 'mishal con las mazorcas mds desar
rolladas o el marz ' de v.rlos colores, en la cree.ncia de que el pr6ximo a'io 
ha de superar ]a producci6n. No. 35, P. 36. 
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Un dra antes de 'pa" ' (coger los frutos) se riega las plantas, a
 
fin de qua las vainas pesen m6s cuando se expenden en los mercados. No. 35,
 

p. 43.
 

papas secas Ver alimentos: almacenale y conservaci6m No. 110, pp. 136-38.
 

par.,el Ver medidas, No. 112, p. 30.
 

p Ver chcmar, No. 83, pp. 224. chacmo, No.52, p. 57. 

parcialidad
 
Para el ejerciclo de la autoridad el distrito estA dividido en nueve 

parialidadas aylo,s o comunidades: JASSAiA, SACASCO, HUANCOLLUSCO, REQUENA, 
TUN1-REQhIN, RP.MIS, PATASCACIIICOLLANA las que posiblemente no vienen a 

ser supervivencia de los ayllos precolombinos; las parcialidades est~n 

divididas en 'secciones' que son divisiones artificiales para el mejor
 

ejercicio de la autoridad; las 'secciones' estdn divididas en 'estancias',
 

que son conglomerados de viv!endas en las que viven, generalmentey 'familias
 

extensas'. En el pasado, la autoridad en los avlos o parcialidades estaba 

a cargo de los Ilamados 'alcaldes', los que ademds de velar por el orden en
 

sus respectivos aylos se encargaban de dirigir los trabajos orientados hacia
 

el blenestas general; en la actualidad los encargados del orden en las
 

respectivas Earcialidade.s son los tenientes-gobernadores, que no son sino
 

los antiguos 'alcaldes', pero que no han devenido sino en auxillares del
 

gobernador. En caZa una de las 'secciones' hay un teniente-gobernador, asr
 

en SACASCOhay 3 tenientes-gobernadores, en JASSAUA 3, an HUANCOLLUSCO 3, en
 

REQUENA 2, en TU:iI-REQ:-.NA 2, en RA.qiS 41, en TUtHI-GRANDE 2, en PATASCACHI 2 
y en COLLAM2; el n6mero de secciones y por consigulente el nimero de 

tenlentes-gobernadores estd en relaci6n directa con el ndmero de habitantes 
.de cada una de las parcialldades. No. 88, pp. 233-235. 

En consideraciones 9nerales debe entenderse como parcialidad Io que se 

entlende par comunidad indrgena, dejando de lada ls antiguas caractertstlcas 
del ayllu pro-hisp~nico, pues en las comunidades indrgenas (lo que equivale
 

tambi'en extenderse, segdn lo establecido por nosotros a las parcialidades),
 

todos los miembros componentes de ellas son peque-ios propietarios, o con una
 

,mcjor expresi6n: minifundistas (dadas las peque-as extensiones de tierra de
 

su propiedad, teniendo muy arraigado el sentido de ella, el cual se manifies
ta claramente a travds de sus interminables e innumerables litigios judici
ales.
 

En el Altiplano, tomdndolo de una manera global, las parcialidades
 

muestran un aspecto exclusivamente rural, es decir no existe el sentido de
 

poblado o centra urbane: las casas se encuentran dispersas dentro de las
 
R&9.ridadss, en algunos casos bastante dispersas, a mds de dosclentos o
 

trescientos metros unos de otros, sin formar conjunto. No. 87, p. 65.
 

http:TU:iI-REQ:-.NA
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Resumiendo, se puede establecer que una parcialidad en el Altiplano es
 

una comunidad indrgena con sus actuales caracterrsticas, plenamente rural.
 

Ademis es heredera del antiguo a.,lLu pre-hispdnico, pues en ella no ha habldo
 

Interferencias en las grandes haciendas, ni de centros de obrales, ni de las
 
reducciones indrgenas de Toledo.
 

Las 2 arcialidades se subdividen en estanclas o agrupamlentos de
 

viviendas, con irmites mds o menos definidos, pero sin un goblerno formal.
 

No. 87, P. 69.
 
La pArcialidad es una unidad geogrdfico-polrtico-social, se trata de
 

una circunscripc16n territorial, que es tambidn la base de la divisi6n
 

polrtica del area rural de todo distrito y, par 6Itimo, forma un grupo social.
 

Podemos identificarla con la estructura social que se conoce en el pars con
 

el nombre de comunidad indroena. Sin embargo no toda parcialidad es soclo

l6gicamente una comunidad, en algunos casos en su seno puede existir mds de
 

una. Las parcialid.-des estdn divididas en estancias o sectores (seg6n la
 

zona), que conservan ciertos rezagos del viejo aylio o familia extendida.
 

Se nota la tendencia a ]a segregac16n de las parcialidades, pues una estancla
 

o grupo de estancias, al alcanzar determinado grado de desarrollo, demogr6

fico especialmente, se independiza y forma una nueva parcialidad. No. 46,
 

p. IV.
 

Within this arc lies an area dotted with haciendas and small holdings,
 

divided into parcialidades, informal political subdivisions. The land bor

dering Lake Titicaca is mainly occupied by small holdings, though there are
 

important exceptions to this near HUANCAN9. No. 26, p. 1.
 

Generally speaking, when the parcialidad has less than a thousand mem

bers, one lieutenant-governor is appointed. When it has a population
 

exceeding this figure, another lieutenant-governor is nominated for each
 

additional thousand persons, and these subdivisions are called secciones,
 

or sections, There is no official ranking among these officials in a
 

parcialidad. This system is in force in the majority of the parclalidades
 

in AZANGARO and TARACO, but does not apply to the eastern and western shores
 

of Lake Titicaca. Here the process of splitting up the parcialidades has
 

reached such a point that the smallest unit to which a rural administrator
 

may be appointed is one called tr estancia, whose population may varya good
 

deal. No. 26, p. 39.
 

Las autoridades polrticas son nombradas par el gobierno, y si bien
 

tienen autoridad, su ascendiente es pequego. Se les puede considerar coma
 

simples portavoces de autoridades superiores, que a trav6s de ellos tratan
 

de Imponer las disposiclones legales; pero frecuentemente sirven para
 
o
desarrollar arbitrariedades y caprichos e incluso abusos que latifundistas 


autoridades tratan de imponer a la parcialidad. En esa forma, los lrderes
 

polrticos en las parcialiddes se han convertido en simples instrumentos de
 

jerarquras superiores, raz6n par la cual no gozan del respeto y estima de
 

sus vecinos. Estos personajes se caracterizan par su vestimenta y stmbolos;
 

la mano el
permanentemente van cubiertos con sus ponchos negros y Ilevan en 


srmbolo del poder que estd representado par un enorme Idtigo con mango de
 

covertura o guarniciones metdlicas; esta expres16n y simbolizaci6n del
 



P - 10
 

mando es probablemente dnica en el mundo.
 

Las autoridades polfticas, Ilamadas mandone , consideran que si 
no van
 

perrnnentemente con poncho y l~tigo nedie los va a reconocer o respetar como
 

autoridd y posiblemente est6n en lo ciertolya que a pesar de esos elementos
 

muchas de sus 6rdenes son incumplidas, cosa que no sucede cuando son imparti

das por las autoridades naturales.
 
El respeto dentro de ]a colectividad se gana progresivamente, sea por 1a
 

edad, sea que se les considere depositarios de poderes sobrenaturales) o que
 

se les reconozca mayor inteligencia; pero para poder Ilegar a estas situa

clones espectantes o sitiales preferenciales, es necesario que hayan pasado
 

un alferalo, o sea haber financiado una festividad religlosa; mientras eso no
 

suceda, la persona no podr6 ser tomada en cuenta; esta es una de las sutiles
 

imposiciones del clero para conseguir el dominio sobre la colectividad. El
 

alferado se obtiene de un ago para otro; al finalizar una celebraci6n, los
 

frailes nominan al que presidird el pr6ximo ago y con tal motivo le colocan
 

un distintivo, para que los concurrentes queden enterados de quien es el
 

eligido y pueden ayudarlos en sus preparativos. La persona nombrada, en ese
 

momento indica cuAl ser6 la clase de baile que habr6 de presentar, y en esa
 

forma el p~blico puede con tiempo ir alistando sus vestimentas; simultdnea

mente, con ayuda de familiares; amigos y otros miembros de la comunidad, el
 

designado comienza a realizar los preparativos correspondientes, lo cual
 

genera que para agasajar al santo y poblado y retribuir generosamente a la
 

frailerfa, se empege contrayendo deudas que habr~n de necesitar muchos a-hos
 

para ser canceladas. No. 47, p. 2L6.
 

Existen conglomerados de viviendas que constituyen las parcialidades,
 

en donde las moradas no siguen ni obedecen a ningdn plan de urbanismo ni se
 

orientan en funci6n de una agrupaci6n social. Su distribuc16n est6 regida
 

dnica y exclusivamente en ra%6n de la propiedad, que en su totalidad es
 

privada, habiendo desaparecido la propiedad comunal primitiva que fuera
 

general y obligatoria. Fueron las leyes de la colonia y sobre todo de la
 

Repdblica, las que destruyeron la antigua organizaci6n, estableciendo la
 

propiedad privada y la divisi6n de tierras, que por razones de herencia en
 

el devenir del tiempo, ha logrado el fraccionamiento de la propiedad en
 

parcelas cada vez mds mindsculas, y hoy dra son la expresl6n tfpica del
 

minifundio. No. 47, p. 140.
 

San Lorenzo posde cinco comunidades: COPAR, HUALCARAYA, HUANCAYA;
 

LARAN LLACUAS. Estas comunidades poseen una Junta Directiva que se renueva
 

anualmente por elecciones generales, o simplemente por los miembros de mayor
 

antiguedad o mds edad. De estas comunidades, s61o dos estdn inscritas en el
 

Ministerio de Asuntos indrgenas y esta situacl6n hace que las restantes se
 

autodenominen a sr mismas parcialidades. Ademds, existen los independientes
 

y los libres o resident3s, que si bien no constituyen agrupaciones organiza

das en algunas ocasiones, raras por lo demos, funcionan como tales. Los
 

in.enEendiontes est6n formados en su mayorra por los j6venes que no han
 

solicitado su ingreso a la comunidad que les corresponde en reemplazo de
 

sus padres, o por que no desean hacerlo. Los ibres son los que no tienen
 

compromiso alguno con las comunidades, por no ser natos, ellos o sus padres,
 

de la localidad, lo que motiva que tambien se les lams residentes.
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En su mayorra no poseen tierras proplas para trabajar y se desempe'an como
 
peones, artesanos, tenderos y en forma especial como pastores, esta activi
dad les acarrea menosprecio de parte de los lugareos. No. 51, p. 303.
 

Denominaci6n actualmente de cardcter administrativo que se aplica a ]a
 
agrupacl6n de usufructuarios de tierras, rezago de un ayllu primitivo o de
 
una comunidad indrqen.a que ha perdido casi totalmente los hdbitos comuni
tarios. No. 41, p. xlii.
 

En esta 6rea no se habla de comunidad, a veces se identifica 6sta con
 
la parcialdad, otras con la estancia. Debemos aclarar previamente el con
tenido y la realidad que connotan estos conceptos. Parcialidad es una
 
demarcaci6n geogrdflco-polrtica, una subdivisi6n del drea rural del distrito,
 
que diferencia a sus habitantes de los pobladores del pueblo capital del
 
distrito. La 2arcialidad a su vez se encuentra sub-dividida en estancias.,
 
que no son mds que partes integrantes de un todo; en cada estancia hay dos o
 
mds familias extensas. Desde el punto de vista soclol6gico no siempre
 
responde a una o ]a otra al concepto de comunidad, pues lo puede ser la
 
arcialidad, una estancia o un grupo de estancias; dicho de otra manera, la
 
2arcialidqd puede constituir, sociol6gicamente, una o mds comunidades.
 
No. 77, p. 24.
 

Under the administrative system governing Peru, the department is
 
divided into provinces and districts. In its turn, the district is sub
divided into parcialidades and annexes. In terms of settlement patterns,
 
parcialidades and annexes correspond to groups of houses (caserros) and to
 
hamlets (villorrios). Village!,, or aldeas, are generally district capitals.
 
The conjunction of national polit;cal and administrative authorities gives
 
cohesion to these social units. In terms of the rural population the villagg
 
is the only point of contact that the rural dweller has with the economic,
 
social and political activities of the rest of the country. No. 38, p. 1.
 

La Parcialidad de APANTANI se encuentra dividida en cuatro s.uyus que son:
 
Estancia Suyu, Sancayuni Suyu, Orco Suyu y Oco Suyu. De estos cuatro, el
 
mds importante viene a ser Estancia Suyu por ser el m~s poblado, en 61 se
 
encuentra la Capilja, el Puesto de Guardia Civil, la Escuela Oficial y sobre
 
todo la Plaza Principal. En la misma Estancia Suyu se encontraba Ia hacienda
 
de Guillermo Gonzales Pino, que dej6 las construcciones de su casa-hacienda
 
y anexos que son las mejores de la isla.
 

La divisi6n de los suyus est6 en relac16n al cambio de cultivos; asr se
 
sabe qus.suyu deber6 descansar determinado aio, entonces lo laman huasara.
 

Es necesario indicar que la mayorra de indrgenas posee tierras en todos
 
o casi todos los suus. No. 43, p. 4L*.
 

La parcialidad en el pasado era la extensi6n geogrdfica donde residrd la
 
gran familia extensa, existra una clara identlficaci6n del ayllu con la
 

LarcLalidad; pero, las grandes familias han dado en devenir, buscando como
 
reducto de sus normas y valores, en ]a estancia, que es apenas una super
vivencia de aqu~lla, adn cuando es posible que el ayllu haya estado formado
 
por una serie de estancias; en laactualidad, ]a parcialidad o allu no viene
 
a ser sino la divlsi6n poirtica de los distritos. Entre parcialidades son
 
raros los conflictos, empero existen, quizds como supervivencia de las
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rivalidades entre los avllus, sobre todo entre equdllas situadas en las inme'
diaciones del Lago o '.:t: las que poseen terrenos comunales de pastoreo; los
 
conflictos que se producen muchas veces ilegan a los tribunales de justicia,
 
acicateados por tinterillos y abogados. No. 82, p. 54.
 

Las parcialidades evidentemente son la supervivencia de los antiguos
 
ayllus e inclusive ahora algunas se denominan asr, pero hoy no son sino meras
 

divisiones de cardcter administrativo, que no juegan ningdn papel de impor

tancia, como resultado de la extinci6n de las verdaderas autoridades comunales
 
como lo eran los varados o alcaldes; ahora gobernadas por los tenientes
gobernedcres, que vienen a ser ia proyecci6n de la autoridad y poder de las
 

autorihdes mestizas que radican en los poblados, lo cual es evidente, por
 
cuanto estas 61timas nombran para ejercer tales cargos a los indrgenas que se
 
muestran mds sumisos con ellas, generalmente a sus cqompadres, ahijados e
 

inclusive a sus colo cs, quienes estdn en todo momento pendientes de sus
 
mandatos y secundan en muchos casos sus abusos y tropelras. No. 82, p. 58.
 

Como una adaptaci6n de ia divisi6n polrtica de los distritos altipldnicos
 
en Earcialldades de donde procede el grueso de los colonizadores, el valle
 
qued6 dividido en sectores poirticos, sin que ello tenga el verdadero sentido
 
que tienen aqudilas, que son sobre todo supervivencias de los grandes espacios
 
territoriales que en el pasado estaban ocupados por los ayj, los sectores
 
son apenas divisiones polrticas artificiales; decimos que es una adaptaci6n,
 
y en cierto modo una traslaci6n de aqudllas, en raz6n de que en determinados
 
sectores, como indicdramos al referirnos a la dispersi6n de la poblaci6n, se
 
habra estallecido (o existe ia tendencia) gente perteneciente a determinado
 
grupo indrgena, adn cuando en otros han Ilegado a mezclarse totalmente,
 

No. 82, 1.245. 
Ver .ylu 

comunidad Comunidad Indrgena 
casero, No. 26, p. 3; estancia, No. 5, p. 288. 

. vi iorri o, No. 26, p. 20. 
'"-" - . - dFr n No. 38, p. 1. 

obraies, reducci6n No.LL8, p. 43. 

parklro (parquero) Ver cancha, No. 117, P. 109. 

partidario
 
Como consecuencia del minifundlo numerosas famillas complementan su
 

economra alquilando fundos de propletarios que no los cultivan, o bien recur
ren al sistema de 'Zartid7rio', consistente en buscar a una persona que sea
 
propietarla de una parcela de tierra y mediante un acuerdo trabajan la
 

parcela a medias o al partir. El propietario proporciona el terreno y la
 
semilla para el sembrro, a cambio de ello el prestatario se compromete a
 

efectuar ]as labores agrrcolas necesarias. Los gastos que ocasiona el cultivo
 
son cublertos en cantidades iguales por ambas partes.
 



P - 13
 

muestra Indican que en tres de las slete 	comunldades

el 50% trabaja exclusiA en - el resto cultivando 
parcelas ajenas bajo el sifybh.11 arriendo, a±6 .ia de formas mixtas. 
Es interesante obsr\,ar que todos los encuestados tznft... _.,. 
alquller y en _qonr-.-r'a. No. 118, p. 183. 

Otras ,o,-qt J'- explotaci6n indirecta son: la representada por el 
yanacon-ie F,, .i-.neicional existente en casi todas las haciendas, con 
excepciern ,,.. i'i.-,'icres; y la f6rmuia de partidario o companra, forma 
arcaica e, ,. - Al Peru que s6lo llega a CHAPNCAY en la 61tima ddcada 
(Las Sa! im ./',....) y qtie consiste en la cesi6n de una parcela a un trabaja
dor qui z,l ccm'emete L. ear por ella la mitad de la cosecha compartiendo en 
partes ic,..r:lrs e:)n el ropictario los gastos de explotac16n. No. 39, p. 358. 

,tho':; called the partidario (also. locatario and 
arr_.di t .*io9. Fo cattlo' the partidario makes verbal agreementr . a 
with a p-.rson who o;.,ie- ccnsiderable stock to care for and pasture his animals 
over a six month p.oricd. At the end of this time, the new-born lambs and kids
 
are dividkd equally between the two parties. This contract is formalized at
 
the t', the aspirin, .nrtidario makes his request of the owner when the 
prt gives th ttsr a bottle of washco (straight cane alcchol, for 
drink~nq). It is said that the owner will never refuse. If the partidarlo 
Isa person 'of confidence'. he may be allowed renewal of the contract for 
another six mnorths, provided that no othera-rangements have been made. 

The arvrcririts fer 'major cattle' are the same except for the period 
of the contrz,:it, is normally for one year instod of six months. In the 
case th.t an .r.;:nl is killed the partid..rio must present the owner with the 
hide (with the brandmark) as well as the meat, if possible. If an animal is
 
stolen or lost, the partidario must be prepared to prove his Innocence in the 
matter or be taken before the judicial avt'L.oritles for punishment....
 
No. 13, p. 22.
 

Ver mesero, No. 53,p. 146. 

pasar el carqo Ver ayni, Nb. 103", h. 	 1,8'; cargo, No. 117, p. 59. 
cuenta rea I , No. 53, p 128. 

pat inga
 
El otro sistema de tejido: la patinga, tambi~n aut6ctono, es el que 

realiza las fajas, usadas para sujetar a la cintura las prendas de vestir y 
los .puo u r rv-n da ribete a las c-lishmantas y alforjas. Los dibujos 
son pcn y !os icr.-rrin .nun el aspncio qui precenten: ojoc, rros, coraz6n, 
pampa, etc., la ccnbirnci6n do unos con 	otros dan nuevas labores. No. 83, 
p. 204.
 

Ver callha, No. 83, p. 204.
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patr6n
 
Los duehos o arrendatarios de )as haciendas tienen status adscritos de
 

patr6n, en virtud a eflo ocupun la jerarqura social mds alta de la localidad,
 
que les permite de c-r,-:Rar fun,:iones de autoridades polrticas o judiciales.
 

El pt.tr. es :i-. 'turdo oi. su ausencia por uno o m6s empleados mestizos, 
siendo el .iIrpnist ' r o ma-,'('L..o su representante quien desempega iguales 

- sua c-pataces que dentro de la organizaci6n
funciones c*i'e 61, .tito los 
de la haci eda go, :] status de em--k,;ados, categorra superior a la de 

ptonas, c:cos sci ,i%'.-'agonistos de sitwicioncs di tensi6n entre los 

cnimpesinos, pues c..: .,neralm.',ite rec'".,:n bajor .-alarios, seg~in las 
observaciorcs de K"',ki (lNi ) 'su ri.i6n es -,,car el .mdximo del indio 
para mostr;.r al pa.:_su habilidad o su experie:.-ia y obtener gratifica
c.ones espetciales, 

m-.- 'nnes, 1-rindones. .Ki us, o ,'.rico son intermediariosLos 
oentre los el_1,p.ado .' ;.eones Ia]: haci-_da; escL.-.jos por el patr6n

a:inistraCr ontre- ".'.s _..ns_u_ goz-r, de prestigio y autoridad, asisten a 

'Io- emoleac'.s tanto en la lab(:;" agrrco ,! como en Jos otros trabajos, y por 

esto reciben ciertos privilegios y fav .ras de la ri.cicnda. No. 17, pp.2 6-2.7. 

Patron - manor leaseho;dar of VIC';. Vo. I M', p. 0. 
Santo.s; principales protectores d'l pueblo. M'.. 31, p. 118.
 

El £,tr6n constituye la autoridad m6xima y 9. a de todos los poderes.
 

Dispone de las tierras y de ]a g.nte que estdn d.ntro de )ajurisdicci6n
 
de la hacken-,.. Administra justicia et, 6ltima instancia y sus fallos son
 

inapelables. Act6a segdn los patronwas tradicionales que datan desde la
 

6poGa colonial y que los campesinos acatan por considzrarlos 'costumbres'
 

que tambi6n fueron aceptados por sus antepasados. 
La posici6n inmediata al patr6 n le corresponde al administrader o mayor

d que es mestizo, y cuya principal funci6n es sustituir al patr6n que
 

casi nunca vive en la hacienda. Se ocupa pues de la adrinistraci6n de la
 

hcic'.nda, y usualmente trata de obtener las mdximas utilidades a su favor
 

adem.s de su salario.
 
En las haciendas grandes existen cepataces y otros empleados mds para 

secundar la labor del administrador; asr en VICOS hubieron tres capataces 

encargados de las labores agrrcolas y de controlar la asistencia de los 

.peonesa los trabajos, y el aspecto ganadero estuvo a carigo del portero 
encargado del movimiento de animales en los pastos de la puna. 

La posici6n inmediata inferior al de los capataces corresponde a los 

mandones o mavorales, que son nativos designados por el .atr6n usualmente 

entre los qua g zan de mayor poder y prestigio local. Este poder es refor
zado por el res;aldo del patr6li y los privilegios especiales otorgados por 

la hacienda. En VICOS hab an mayorales dil campo o .2ma mavorales y el 
may.oral de la casa-hacienda o ruri-mnyoral. Los primeros se encargaban de 

trasmrtir las 6rdenes de trabajo impartidas por la adrinistraci6n a la gente
 

de sus zonas, los de arriba o los de abajo, y luego de hacerlas cumplir.
 
Cuando eran desobedecidos recurrran al 'embargo' de alg6n animal u objecto
 
de propiedad del pe6n desobediente o inasistente a los trabajos. El animal
 

o el objeto embargado era depositado en la casa-hacienda hasta que el pEn
 

cumpliera sus faltas o pagara una multa. El embargo era ejecutado por los
 
varayos o varayoc.
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Los mayorales tambidn estaban encargados de designar a los chacrastap-
cos o cuidadores de las sementeras de la hacienda.
 

El ruri-mayorl era el hombre de confianza del patr6n y vivra en 1a 
casa-hacienda, de cuio cuidado estuvo encargado; adem~s, controlaba el 
reclutamiento y el trabajo de los peones, viudas y solteras que prestaban 
serviclos gratuitos, como pgqsqs, mitas., cocineras, etc., en la casa-hacionda
 

y tambi6n recurr' donde los varayos para que procedieran con el embargo en
 
caso de ser desobedecido. No. 85, pp. 24-25.
 

Ver arndire., No. 34, p. 37; colonato 
hacendado , No. 17, P. 32. 

ped imento
 
Habiendo sido aceptada ]a solicitud que antecede ]a comunidad
 
en pleno acep(6 hacerle cedici6n orden~ndose para el efecto
 
a ]a comisi6n delimitadora de esa zona para su entrega respectiva.
 

Autoridades comunales Comuneros simples y 

(Firmas de las autoridades) asistentes a la reuni6n 

(Firma de los comuneros) 
Cuando se hacen dos ped imentos por dos o m~s comuneros por una misma
 

parcela do terreno, de acuerdo al derecho consuetudinario este debe ser
nt l g" Imas 
entregada al comunero mis,/en la pr6ctica, seg6n afirmaron diversos 
informantes, las autoridades comunales deciden a favor del comunero que estd 
vinculado a ellas por lazos de amistad, compadrjzqo, etc. 

En 19t-3 once contineros, con derechos adquiridos por haber pasado con 
todos sus cirqos fueron exclurdos del reparto de tierras de aysha. La 
explicaci6n que se dld es que 6stos 'Ya no prestan servicios a la comunidad', 
seg6n manifest6 uno de los informantes. 'Seguro porque somos viejos se han 

olvidado de nosotros. Qu6 dir6 pues el Ministerio,' dijo uno de estos 
comuneros que habran sido cancelados del Padr6n de la Comunidad y que 
presentaron su queja ante la Direcci6n de Asuntos Indrgenas.
 

La tendencia general de los comuneros es la de considerarse propletarios
 
de las tierras quo ocupan, como compensaci6n de los gastos realizados en el
 
cumplimiento de los car Qs. Al respacto, el Personero, en ejercicio hasta 
principios de I9t4, Abraham Miguel Dvila, inform6: 'Al t6rmino de los 
cargos no se queda (el comunero) con las tierras. Si muere, la viuda recibe 
(las tierras); si hay herederos, el mayor se hace carqo (de las tierras) y 
empieza a servir (a la Comunidad). En RAVIRA y CHAUCA se quedan con ]a 
tierra, en PACARAOS, no.' Esta situaci6n se refiere, sin embargo, dnicamente 
a las tierras de temporal o aysha y a las tierras de pastales de las kanchas. 

En el caso de las tierras de pastales parece que el derecho de propiedad se 

ejerce de facto si no de jure. No. 117, p. fl. 

penario Ver Autoridfdes locales
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Los
peon ,eones, como grupo, disponen de un organismo de pres16n para lograr
 

algunas conquistas hbsicas. Es el sindicato de braceros. El movimlento 

obrero campesino por la slndicalizaci6n en este valle data desde 1945, fecha 

muy reciente comparada con la introducci6n del trabajo asalarlado a fines del 

siglo pasado en las plantaciones de ]a cafa de az~car. Este movimiento 

coincide con el inicio del Gobierno de Bustamante y Rivero. El partido 

polrtico que lo apoy6 (APRA) a travds de sus comitds distritales de HUARPL, 

CHANCAIY Y IUC.LLAXA, organiz6 gremios y sindicatos en un total de 55 entre
 

artesanos, vendedores del mercado, yanaconas, obreros y braceros. Todos ello 

formaron la Fedaraci6n Sindical del Valle de H r CJA =A-aj 

Una de las primeras medidas de esta federaci6n fue'abollr el sistema de la 

raci6n alimenticia a que estaban sometidos los braceros de las haciendas, a
 

camblo de ello se estableci6 el pago en efectivo. No. b8, p. 23.
 

Los peones, peonada n indiada, pamperos, faeneros, aquatiris,
 

arrendiris, yanaconas, o colonos, asr ilamados a las regiones, prestan
 

servicios para la hacienda a el patr6n. No. 17, p. 27.
 

Este estrato est6 compuesto por los trabaladores
 

asalariados. que venden su fuerza de trabajo a los duegos de empresas
 

agrfcolas, o a propietarios menores a cambio de un jornal. La movilidad
 

vertical entre este estrato y el 11 y Ill es m~s o menos constante, lo que
 

es resultado, por una parte, del d6bil poder de fijaci6n y la Inestabilidad
 

caracterrstica de la pequega propiedad en un r6gimen agrrcola latifundista,
 

monocultor y vuelto al mercado internaclonal, y, por otra, del bajo rendi

miento productivo de ]as tierras de cultivo de muchos _yanaconas. En su gran
 

mayorra son pcones provenientes del 6rea andina, con escasos niveles de
 

escolaridad, quienes vienen a la costa en busca de mejores niveles de vida.
 

No. 68, p. 19.
 
Los eones pueden ser agrupados en diversas categorras, de acuerdo a los
 

Uno de ellos reside en la
aspectos predominantes que se tomen en cuenta. 

es
estabilidad en el trabajo, y separa a estos en 22 ermanentes y peones
 

temporales. Los primeros estdn radicados en ]as haciendas, trabajan todo el
 

ago y gozan de los derechos y beneficios sociales otorgados por las ]eyes.
 

Los peones temporalcs son grupos de personas trafdas de fuera del vajle para
 

que realicen las labores de la 'pafia' del algod6n. Regularmente trabajan
 

hasta los 3 meses y constituyen ]a mano de obra de reserva que continuamente
 

los yanaconas y otros propietarios.
se moviliza de una hacienda a otra, entre 


Suvolumen es variable. Sin duda ia separaci6n m~s significativa radica en
 

la participaci6n sindical. Ello implica la polarizaci6n en dos grupos muchas
 

veces antag6nicos: los sindicalizados y los no sindicalizados o 'amarillos';
 

los intereses de la hacienda..
estos ditimos identificados rayormente con 


No. 68, p. 20.
 
Los peo2es que dejan de concurrir a ]a hacienda por enfermedad estAn
 

obligados a completar su tarea despuds de sanar o reemplazados por sus
 
para allmentar al
familiares. La enfermedad prolongada o falta de recursos 


minka o su reemplazante, imposibilita cumplir sus tareas, 1o cual motiva dis

crepancias o desacuerdos, generalmente solucionados con un criteria de
 

equidad. No. 42, p. 40.
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serfs No. 114, p. 60.
 
Ver patr6n, No. 17, pp. 26-27; hacienda-nuna , No. 42, p. 103. 

pj6n libre
 
La mano de obra se 1leva a cabo por pennes libres; pisantes y colonos o
 

chacareros de orillas. Son los primeros, aquellos que eventualmente prestan
 

servicios y que pueden ret'-arse del fundo cuando les plazca. Fisantes los
 

que han construrdo casa dertro del fun.o por cuyo motivo pagan en dinero,
 
trabajo o especies, la merced conductiva del suelo en que han fabricado su
 

casa y corral6n para sus ganados; y colonos o chAcareros los que obtlenen
 

pequeRos trozos de tierra de orilla del rro, en donde siembran legumbres y
 

aigunas otras plantas 6tiles para sus menesteres. No. 19, p. 10.
 

peon pastoresP tipos 
El r.ginien de trabajo reviste varias modalidades, existe el peonazgo, el 

'hallak', 'al pr.ir', si stema delImesero' y por otro lado, para provecho 

colectivo, los trabajos comunales y los del pueblo. 
.E p2.e6n es el individuo que presta sus servicios a cambio de un jornal 

que varra entre los 10 y 12 soles diarios para el hombre y la mitad para la 
mujer, m6s los alimentos y los 'gsos'5 consistentes en coca, aguardiente y 

cigarrillos para las 'sentadas' o mo=tentos de descanso. Se proporciona 
alimento a los peones a la hora del almuerzo (10 a.m.) y a la de la comida 

(5 p.m.). Por lo general este tipo de trahaj ,dor presta (ua 7 horas de 
trabajo diario. El 'h'iallak' es un rezago de las formas tradicionales de 

ayuda mdtua (aynim mincg). Consiste en solicitar ayuda a un amigo o familiar 

con el compromiso de retribuirla cLando aqu6l, a su vez, la solicite) sin que 

intervenga el pago de ijor.a , pero sr el alimento y el 'lfasto'. 
En el sistema de trabajo 'al part ir'un individuo, generalmente extrano
 

a la poblaci6n, se encarga en forma de 'Iprtidariode trabajar una extensi6n
 

de terreno; proporcionando el propietario a] terreno y las semillas, y el
 

'partidario' le entraga la mltnd del producto total de ]a cosecha.
 

En el caso del 'mosero' (sistema casi abandonado), 6ste recibe una canti

dad estipulada de dinero y de productos de la cosecha, debi6ndose encargar &l
 

trabajo y cuidado de la chacra. Este sistema se asemeja al del pe6n y al de
 
Ia I_pa~r ti.r I, 

En el case de los pastores, 6stos reciben anualmente una cantidad de 

dinero que varra entre los S/. 200 y los S/. 800, m~is alimentos (papa, oca, 

marz, trigo) y otros artrculos necesaries (un cuero de oveja al mes para 

hacerse 'llanques', kerosene, sal, ezdcar, caf6, etc.). En algunos casos se 

propio ganado en el mismo lugar, pero entonces no
les permite apacentar su 

reciben pago alguno; estos pastores por lo general provienen de CARRUAPAMPA, 

TANTA (YAUYOS), de la zona del PANAR0, etc., y ilegan en busca de pastos 

para sus animales. No. 27, p. 2U. 
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Los peones temporales no perciben un 
jIornal diario. 
Sus haberes
 

dependen mayormente do nuintaies de algod6n cosechados. El pago varra segdn
 

tercera vez que se recoja, en las proporciones de
 sea la primera, segunda o 


S/ 17.50, S/.22.00 y S/ 50.00 respectivamente. Esta variaci6n se explica
 

par la cantidad decreciente que se obtiene on los diversos momentos de la
 

recolecci6 n. No. -8,p. 22
 
Ver hacienda, No. 39, P. 359.
 

peonaie asalariado
 
En las haciendas que los propietarios trabajan directamente, utilizan
 

tres tipos do asaliados: los eones-firmes', los 'contratados' y los 'peones
 

temporales'. Los primeros son los que trabajan en forma estable y gozan de
 

los beneficios sociales reconocidos por ]as leyes nacionales; los segundos
 

son 'contratedoG' tempnralmente para realizar o intervenir en la ejecuci6n
 

]a 6poca de limpieza de acueductos
de una dtrminada obra, especialmente en 


Perciben salarios m~s altos que los anteriores pero no tienen
 y cosechas. 
derecho a conidas,., aloj:miento ni boneficios sociales. Lcs peones t3.porales 

son f2arceros ribulortes en su mayorra quo trabajan por dras o contratos 

para los colone3s y los medianos propietarios. Naturalmente sus salarios son 

inferiores a los dos anteriores, sobre todo porque son empleados temporal

mente y no gozan de ning6n beneficio de las ]eyes laboraies. No. 20, p. 14. 

peonazgo
 
El ~p.on.z, como forma de trabajo, consiste en los turnos de labores
 

establecidos tradicionalmente par los hacendados y conlieva las siguiente
 

obligaciones:
 
a) Dos a tres dras a la semana en los trabajos de )a hacienda o en las
 

ch.ac-ras de marz, huertos, etc.;
 

b) F9enas de un dra cada dos semanas en los cultivos de la hacienda;
 

c) Majadeo o abonamiento durante un mes con ovinos y vacunos en los terrenos
 

de la hacienda destinados para papa; estando exceptuados durante este mes de
 

los turnos anteriores;
 
d) Semaneo en la casa del hacendado, en el pueblo, en cualquier mandato;
 

e) Pastoreo del ganado de la bacienda durante una semena o un mes.
 

No. 73, p. 14.
 
Las haciendas y funo son trabajados mediante el sistema del peonazgo.
 

Es decir, cada pq.n siembra y pasta sus animales en terrenos designados por
 

la hacienda a cambio del trabajo a que est~n obligados. El n6mero de peones
 

varra seg6n la extensi6n de las propiedades; ]a hacienda Vi'auyaconsiderada
 

la m~s extensa, tiene 500 peones, segdn este criterlo las propledades
coma 

son clasificadas en grandes y pequenas. No. 73, P. 11.
 

http:S/.22.00
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peonras Ver capitulaciones, No. 56, p. 157. composlc16n No. 81, pp. 7-8; 
repartimlento, No. 81, p. 5. 

p'eque a 
And Tschopik affirms that among the Aymaras 'every ayllu has an informal 

council m3de up by men who possess public spirit and natural leadership 
(pleguea), men of experience who have known success (Rauia), and respected 
for their age and wisdom. In CIIUCuIro, the council is informal even to the 
extent that qualified man are in disagreement over making the list of those 
who have the virtues listed above. No. 38, p. 20. 

The last form of political participation is that taken by men of strong
 
personality during times of very acute crisis that may vitally affect the
 
structure of the group. Leaders who spring up in this way are called
 
__euea (lezeer) by the Aymaras, and atiynio or mun..aniyoq (literally, he 
who wishes or he who is able) by the Quechuas. During normal times these 
Individuals are the man who have the knack of organizing a group of people 
for the carrying out of some economic affair, such as a joint business trip 
or purchase, and return to their previous position once this has been accom
plished. No. 38, p. 20. 

El parentesco con los padr.inos y familiares de los recidn casados no 
se reconoce si no se ha realizado el Ser .6n. quo cornsiste en un reconoci
miento de todos y cadauno de los miembros de arnbas familias. Terminada la 
ceremonia del matrimonio, se trasladan generalmente a la casa del novio, 
donde despua's de hacer unos brindis auqur~ndolps felicidad, los familiares 
m~s allegados, padres, hermanos, primos, sobrinos y abuelos si los hubiera, 
se rednen on una habitaci6n, aparte del arupo de amistades que los ocompaga.' 
y tienden una calashmanta en el sualo, sobre ia que se coloca una imagen 
sagrada. ErnpecOrdo por los padres y los novios, se arrodillan sobre ]a 
dicha calashma-nta. y totrando Ia lmaoen entre las manos empieza el padre a 
aconsejar a su hiJo sobre sus deberes en el nuevo estado y lo que significa 
para 61, su familia y la de su esoosa, esto termina con un abrazo continudn
dose igual ceremonia entre todos los dems familiares. Esto es lo que so 
llama el .rn,que no es otra cosa que el reconocimiento oficial de 
parentesco de las dos familias. No. 52, pp. 82-63,
 

Es, en realidad, el reconocimiento o formalizacl6n de clerto parentesco
 
puesto que se realiza en un matrimonio entre los familiares de los c6nyuges;
 
o en un bautizo entre los compadres. No. 104, p. 228.
 

personero
 
In CHINCHERA, one of the largest parcialidades in the CHUCUITO district, 

the community elects its own leader, called the personero, or deputy, and 
only pays lip service to the governor's nominee. No. 21., p. 40. 
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As a capital of a district, the community is governed by a mayor,
 

governor, etc., and by the officials of the comunidad eindlen.It is the
 

responsibility of the mayor and the personer of the comunidad indrqena to
 

oversee the execution of communal projects. No. 14, p. 48.
 

The personero Is responsible for representing the community in its
 

'external' relations, that Is, attending to lawsuits, relationships with
 

other communities over bo.ndaries and guiding in the administration of the
 

community business.... No. 13, p. 44o
 

Ver 	eutoridadns locales , No. 117,p 50.p 3mflidad -1ndfena, No. 10 , p.4. 
fa.na., No. 38, p. 7; pedimento , No. 117, p. 61 
yanasis , No. 38, p. 7. 

pesas y med ids 
Las podemos clasificar en: 

1) Pesas y medidas de uso familiar o dom6sticos: 
a) carom -- 2 costales o sacos. usados para todos los productos. 

b) n.dia -- 1 costal, El costal contiene 50 ... arrobas. 
c) .guarti11a -- 1/2 costal. 

d) alrm.o -- approx. 2 kilos. Medida usada solo para fub6rculos. 

e) sellmi -- 2 1/2 kilos, Usada para cereales. 

f) .pati -- es un sellmi bien 1leno (colmodo). 

2) Las . s.y medidas de uso comercial son: 

1) La ronanilla de 1 o 2 arrobas, para pesar toda clase de productos. 

2) La libra, cotejada, usada con balanzas. 

El marz, sin desgronar es vendido por Is (mazorcas). 

La manteca, medida con cucharas.
 
Medidas de longitud son: Le_.; Suarta oas.ho. , etc.
 
3) Las .sy madlda_. p.ra vender mercaderr-s fordneas:
 
La botella, 1/2 media y c,,artfo y copa para medir alcohol.
 
Tazas o tarros, cotejados con mercaderra comprada en MARCARA usuados para
 
la venta de azdcar.
 

Monedas, piedras, etc., cotejadas sirven de pisea para l venta de coca.
 

No. 42, p. 113.
 

Ver 	 arroba , N . 1I, p. 17. .&.:... 

petaca, petaquilla Ver medIldas, No. 112, p. 30.
 

plVche Ver. sudada. 
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pleza la Ver medidas, No. 112, p. 30.
 

piko, piku Ver allmentos: almacenale y conservaci6n , No. 110, pp. 136-38. 

pincha Ver huanuna No. M P. 42..
 

pircas Ver cancha, No. 37, p. 109.
 

piriro (instrumento del teildo) Ver cuSPO, No. 34, p. 65.
 

pishtaco (phistacO)
 
Shortly after our arrival in ACCOPATA, we were accused by the family
 

with whom we were staying of being p.Lttacosy an Andean variety of cannibals
 

their victims and extract the grease from their bodies. The
who kill 

history of this incident not only provides an insight into the belief system
 

of the ACCONATIMOSY but reflects with startling clarity the character of the
 

r lations between Indians and mestizos In ACCOPATA. No. 15P p. 81.
 
clara y
Los indtgenas designan como phistaccs a los mestizos de piel 


No. 107T,p. 140.
a los blancos sosteniendo que dstos asesinan. 


Ver kari.sli, No. 47, p. 248.
 

poccha Ver medidas
 

Ma)
ponga le(poqnuea 
En los centros urbanos del Norte y Centro de la Colonla, la esclavitud
 

indlo del servicio casero; conserv6ndose en camblo, en casl toda
libero al 
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la sierra y el sur de la Repdblica la institucl6n del pongaie, de que hasta
 

]a fecho la raza aut6ctona no ha podido liberarse. En el campo la servi

dumbre yanacoal permaneci6 inc6lume, y como las 'encomiendas' y )a despoi
 

mano de obra, por instinto de conservaci6n
blaci6n enrarecieron la 

trabajo
econ6mico-social y tendencia al lucro mediante la explotaci6n del 


ajeno, las tierras se dejaron en manos de sus antiguos poseedores, con s6lo
 

la obligaci6n de prestpr servicios a la hacienda, No. 19, p. 24.
 

Por esas hectdreas que reciben del sei-or feudal, esas familias viven en
 

la mds completa servidumbre, trabajando en el cultivo de las tierras del
 

ptr6n,en al 'ponqa', es decir, en el servicio dom6stico de )a casa

la casa del patr6n en la cludad, por turnos de dos semanas.
hacienda o en 

Para la india joven, y mds an si es agraciada, el 2oncae representa,
 

ademds, en la prdctica, su entrega corporal al patr6n o a sus hijos
 

adolescentes. No. 34, p. 28.
 

Frecuentem-nte, aunque no siempre, se agregan otras obligaciones, en
 

la casa del dueho, casi siempre en el pueblo, el 'nae' y el 'mitnl'.
 

trabajo como mozo de casa, el mitani, a otro en la
El ff_!Qajie se refiere al 


cocina, f±nrs que se exigen durante una semara al mes. No. 23, p. 45.
 

Las leyes sociales no Ilegan a estos latifundios.
 

El 'njeg ' es la forma mds servil e inhumana del trabajo, el 'pon92
 

es un siervo que :'ealiza los menesteres mris denigrantes y lesivos a la
 

dignidad humana. 'Es el responsable directo de todo el menaje de cocina y
 

servicio de ccmedor, en muchos casos estos utensillos culinarios, ya sea por
 

negligencia del JMn o por el demasiado uso, liegan a romperse, entonces es
 

responsable directo; y, para reponer, tiene que vender a sus hijos y venderse
 

a si mismo. Nosotros hemos visto en las provincias de AZANGARO, LLAMPO
 

MACUSANI Y MELGAR, c6mo existe la costumbre de que el 	pongo, paga parte de
 

hijos, a aqu~l, para
sus deudas contrardas en casa del patr6n, dendo a sus 


que disponga de ellos como mejor le plazca.' 'El po2o integra la tierra.
 

Es parte de ella y sigue su suerte. Pasa como moneda de due-no en duego y
 

cambia de amos inusitadamente'. No. 32, p. 110.
 

Ver colonato colono No. 34, p. 31;
 

hacienda, No. 43, pp. 35-36; No. 26, p. 22,
 

pango
 
El p go es la expresl6n de un r~gimen Regal, la ley lo prohibe, pero
 

como ha dicho Marldtegui 'el gamonal invalida la ley'. No. 32, p. 110.
 

feudatario que presta serviclos domdsticos en la casa
Se denomina asr al 


del patrono, como parte de su obligaci6n servil. No. 41, p. xlii.
 

En este tipo de latifundios suelen haber 'colonos' que, al igual que
 

los siervos de la Edad Media., estdn obligados a trabajar gratultamente,
 

parte de la semana, en las titrras del patr6n y, tambidn, a entregar parte
 

de sus productos ya sean agrrcolas o ganaderos. El trabajo gratulto com

prende dos formas: cimo pe6n agrrcola y como 'pon. o' 'mitani', el primero
 

se cons~iera como una retribuci6n por el uso de la parcela que trabajap lo
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segundo constituye un tipo de explotaci6n m6s agudo y es la obligaci6n de 
trabajar en el transporte de los productos y en el servicio domdstlco en la 
casa hacienda. No. 32, p. 110. 

Ver colonato
 
hacienda , No. 43, pp. 35-36; No. 26, p. 22.
 

ponqui lo Ver kqllana
 

portero Ver hacienda-nuna: servidumbre, No. 42, p. 103. 37.
 

positario
 
Funclonario de ia fiesta religiosa encargado de cuidar las velas.
 

No. 31, p. 118.
 

postill6n Ver hacienda, No. 43, pp. 3q-36.
 

postreras
 
Tierras de cultivo temporales o sea con las Iluvias. No. 31. p. 118.
 

pot rero 
Los ingresos econ6micos de ]a Comunidad, a rns de los cultivos y el ganado
 

que posee, se reducen a los que le proporcionan el rescate del ganado de loa
 
comuner:os que pasta en las tierras comunale:i y, las provenientes de los 
arrendqmientos de tierras: seis potreros en Kondn, uno en Oklaq y uno en Oolpa. 
Los alfaifares cultivados en estas tierras se orriendan a los comuneros o no 
comuneros PARCARENOS. La Junta Comunal fija un canon de S/.500.00 a S/.AO0.00 
por cada potrerol debiendo abonar el arrendatarlo el 50% al iniciarse el a~o 
y el otro 50% al finalizar. En total, todos los alfalfares de )acomunidad
 
producen a las cajas comunales un ingreso de S/.2,000.00 anuales. No. 117,
 
p. 52.
 

pre- o temple
 
..El trabajo remunerado a cargo de los indrgenas y de algunos mestizos
 

del grupo II. Las labores son variadas, percibiendo de tres a cuatro soles
 
diarios y recibiendo como gratificaci6n chicha, alcohol, y coca. En ]a zona
 
no existen latifundios. el trabajo es controlado por los empleadores y
 

remune rado 

http:S/.2,000.00
http:S/.AO0.00
http:S/.500.00
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la labor com6n en este casoj es ]a de pe6n. Cuando a Jos
 en forma diaria; 

les da el pre-.o jgeple (gratiflcaci6n de alcohol, chicha,
trabaladores no se 


]es entrega la cantidad de veinte centavos e invit6ndoles, en
 y coca), se 
lndrgenas chac'chan aproximadamente
algunas oportunidades, cigarrillos. Los 


cuatro veces durante la labor, o en los descansos que haya, siendo dstos por
 

lo regular de diez minutos en cada hora. No. 37p p. 9u.
 

Pregonero
 
Junta Comunal

Encargado de hacer conocer los acuerdos tomados por la 


No. 31, P. 118.
 

prenda
 
a'n ,


173 jefes conducen tierras propias, a las que agregan 
otras quett 


Ial partirl, en arriendo, prendla (generalmente, los que emigran dejan sus
 

a otra persona para que lo usufructde, enviando dste allmentos o
 tierras 

etc. No. 78, p. 18.
 dinero, adem6s existe otro tipo) 'arras de venta', 


principal Ver cuenta real , No. 53,p. 128. 

procurador
 
responsible for the organization of the local religious
Official 


fiestas. No. 114, P. LO.
 

promesa (cargo) Ver fiesta religcjiosa., No. 24, p. 57. 

propletarlo ver layariku, Ni. 39, p. 248.
 

proplo
 
Pe6n de una hacienda. (Vega)
 

Ver Capitulaciones, No. 56, p. 157.
 

provincia Ver departamento. No. 38, p. 1.
 

provincial del campo
 

La persona que desempe-ia el cargo de provincial del campo cumplra la 

funci6n de controlador social. Era 6ste quien velaba por el orden en el 

campo, tanto para ]a buena marcha de algdn trabajo comunal como para hacer 

guardar las costumbres durante las distintas actividades econ6micas anuales,
 

es decir ver que todas las personas que fuesen de siembra rezaran primero.
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en sus terrenos, que colocasen una cruz en el terreno en el que se iba a
 

trabajar, que nadie estuviese ocioso, ni ebrio, etc. Como insignia muestra
 

hasta hoy un l6tigo de cuatro puntas y una vara con una cruz de plata, ante
 

la que el presunto culpable debra arrodillarse respetuosamente y recibir los
 

azotes que el Provincial creyese ccnveniente administrarle, en castigo do
 

alguna mala acci6n. En la actualidad el carao subsiste, sin poseer las
 

atribuciones mencionadas, pero siempre haci6ndose presente con los srmbolos
 

de su autoridad a toda clase de faenas y reuniones comunales; debiendo,
 

aunque no lo realiza, calificar a los comuneros en todas las actividades que
 

afecten en la comunidad. No. 53, p. 128.
 

Aparte de estos cargos existTrn y adn subsiten, los de secretario,
 

fiscal., tesorero, vocales, con sus ayudantes el pro-secretario y el tesorero
 

chico (encargado de las multas y otras entradas de poco monta). El alguacil
 

era el encargado de hacer cumplir las 6rdenes del principal, en una palabra
 

era su comisionado. El alcalde tenTa tambidn sus alguaciles con ld6nticas
 

funciones. No. 53, p. 129.
 

Ver autoridades, No. II, p. 195; cuenta real, No. 53, p. 128
 

pueblo 
Los pueblos fueron centros urbanos de cardcter rural fundados con la 

misma traza y tdcnica que las ciudades y villas. La diferencia estrib6onque 

los pueblos fueron lugares, exclusivamente, para indrgenas. Todas las demos 

castas--nvorcs , espanoles, mestizos--quedaron impedidos de fijar sus moradas 

en los Lueblos. En cuanto a jerarqura ocupaban, pues, el tercer lugar. No 

podtan tener escudos de armas, ni sus plazas y calles estaban exoneradas con 

el boato de los edificios pdblicos y eclesi~sticos do las ciudades y villas. 

No. 112, p. 40. 
3. Los Indrqenas en qeneral. Denominados por los anteriores gruposno
 

'.ueblo', forman una gran proporci6n de los habitantes de MARCARA ,pudI6ndoles
 

subdividir en los siguientes grupos:
 

a) Indrgenas especialistas y agricultores-ganaderos, con economra mns o menos
 

s6liden, e individuos de prestigio dentro de su grupo.
 
b) Peones indtgenas, se dedican a la agricultura y radican en el pueblo. 

c) Indrgenas de los anexos y estancias cercanas.
 

d) Indrgenas forasteros y mendigos, que son considerados como advenedizos. 

No. 109y pp. 63-L4. 
Ver a I.dea, No. 117, p. 23 parcialidad, No. 82, p. 245;
 

rancho, No. 112, pp. 39. 40.
 

pueblo de corte Ver Ilacta, No. 56, p. 155.
 

pueblo de indios Ver reducclones No. 117, p. 15.
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Grassy land at a high altitude, used mainly for pasture. (quechua)
 

No. 114, p. 60.
 
Las tierras de toda la comunidad de SORAS, estdn dividas en dos zonas:
 

a) la Puna, comprende toda la porte alta, cuyo Irmite es el farall6n o
 

derrumbe. Toda esa tierra es de propiedad comunal, -,o hay due-nos particular

es. Se reconoce con diferentes nor,*ras, cada sector de configuraci6n defin-

Ida, siendo cada una de ellas una MOYA de p3storeo. Todas las moyas 

estdn destinadas a esta actividad; los habitantes de SORAS tienen sitios 

conocidos para residencia estaclonaria. 

b) La kechua, comprendida entre las rococidades del derrumbe hasta la orilla 

del rio Chicha que corre do sur a norte. Todas esas tierras do pendiente en 

las laderas y pequegas planicies es aprovechada por la agricultura. En la 

zona kechua se distinguen las tierras: de propiedad privada que est6n
 

cercadas, tienen riego y se destina al monocultivo del matz o a la producci6n
 

de alfalfa o reserva de pastas; los raymis, est~n distriburdos entre la gente
 

que perteneGe a Hanansora: 
PUKAQAQA, HERMA, LLOKEWAYCHO, ORAQPAMPA, ORQOTUNA, OAMILLI, YANAMATA, LAQAIRIMA, 

MISARUANA. Para Lurinzora: TIRASKAICHA, CHIWAWA, KOPU, APUTAIKA, MERENDANA, 
TAJALLA, NUNUJA, LLALLKAYWACHO, TANJARI. 

Los RAYMI son tierras de cultivo de secano, no tienen cercos, de cultivo 

rotativo con algunos aios de descanso; todos los lotes tienen due~os cono

cidas; hay herencia y venta de ellas, limitado a compadres del lugar. 

No. 78, pp. 20-21. 
Ver . Ipo, No. 117, P 79. 

puruma Ver terreno: tipos de , No. 35, p. 6 

pushka Ver chuckcha-nituy, No. 38, p. 39.
 

En COLLANA, PATASCACHI, RAMI, y REQUENA, parcialidades inundables par
 

ser zonas bastante bejas, donde ]a 'buena chanpa' abunda (en las dos primeras
 

no existe la totora), se construye utilizando este material barato, que
 

resiste extraordinarlamente las inundaciones; muchas personas indican que tal
 
o cual 'putuco' ya era conocido par sus padres cuando eran j6venes y que, a
 

pesar de las inundaciones y del tiempo trariscurrido, se conserva todavra en
 

buenas condiciones de habitelidad. Estas viviendas tienen una base semi

circular de 'champa', sobre la que se van apilonando mAs champas a manera de
 

un homno, hasta concluir en una punta; carecen de ventanas, adn cuando en ]a
 
punta tiene un hueco quo sirve de respiradero; son muy abrigadas no s6lo por
 
carecer de ventanas, sino tambi6n porque la champa conserva el calor. Es el
 

tipo da vivienda m~s barata, no hay necesidad de comprar ning6n material; es
 
de fcril construcci6n y s6lo es necesaria la mano de obra para extraer y
 

colocar las champas, trabajo en que participa toda ]a familia. El 'putuco'
 
es trpico de estas parclalidades, sin que ello signifique que no existanctnms
 
ttno de vivienda. No. i8,p. 210.
 



P - 27 

Las viviendas son casi cilrndricas de techo c6nico y todo el ediflcio 

construido corn pequegos trozos de adobe; el espacio interior es reducido, la 

puerta es peque~a y carece de ventanas; en la parte superior del cono, 
.existen dos peque ios orificios lat,-rales que sirven para la salida del humo. 

Estas moradas, llanmadas put s, en forma aislada o en su conjunto, ofrecen 
un aspecto sul-g6neris que ccritrast. con cualquier otra localidad; la 

tendencia es la de edificar tres o cuatro putur.Os casi juntos, sin una dis

tribuci6n especial entre ellos. Este conjunto es el que constituye una 

morada. No. 47, p. 142.
 
Ver cahu'ni, No. 88, p. 196. 

Q- I 

g olca 
...The homes usually have two or three rooms, and virtually all boast a 

.Ogo2a or storage attic for crops under the roof... No. 13, p. 6. 

gol iga 
Al ]ado Este del centro administrativo regional se encuentran los 

edificios ceremoniales y p6blicos. Pero lo m6s interesante de HUANUCO VIEJO 

para el etn6logn, es la organizaci6n y el manejo por las autoridades CUZ

rUERAS de 1as reservas estatales que se reflejan aqur en la construcci6n de 

enormes qlllaas, ubicadas en un cerro quo domina la pampa. El arque6logo 

Craig Morris, quien ha e3tueiado con detenir.iento la construcci6n y las 

funciones de estos dep6sitos, ha contado 503 edificios donde se guardaban las 

provisiones estatales de alientos, coca, tejidos, armas y herramientas.
 

Morris calcula que estas qoljals tenran una capacidad de por lo menos 150,000
 

metros cdbicos, entre rectangtlares y redondas. Los informantes de Iigo
 

Ortiz le ccntaron que '...dndolo marz que se lo ponran en GUANUCO el VIEJO
 

...tardaban en lo lievar siete drds desde los dep6sitos donde los tenran, y lo
 

Ilevaban a cuestas...e de la ropa de cumbi que le daban ponlan la mitad en el
 

CUZCO...sal e aji e asimismo lievaban mates de palo que los ponran la mitad
 

en el CUZCO...sal e ajr e asimismo Ilevahan mates de palo que los ponran en
 

GUANUCO EL VIEJO... No. 94, p. 28.
 

gosqo-simi Ver el quechua, No. 92, p. 28.
 

http:putur.Os
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ri. rtlila Ver posas ymedidas, No. 42, p. 113.
 

La 'lengua de los hombres', run.-simi, o, como la laman los espanioles, el 

queqcup (c1e qhiswa 'valle profundo s;tIjdo entre las cordilleras'), es hey 
en Wolivia y en el norooste de la Argentinahablada en el Ecuador, en el Per6, 

per cerca de cinco millones dz personas; da ]as cuales po:o menos de tres
 

mlllones la hablan en el Per6. Lengua oficial del Imperio de los Incas,
 
los territorios conquistados durante los siglos
comenz6 ;mponi4naose en todos 


de vida de estc Imperio, desbordando per todas partes su dominio original.
 

Este parece haber side el comprendido per los actuales departamentos de
 

noroeste del departamento del CUZCO. Despues de la
AYACUCHO, APIJRIMAC y el 

conquista espalola, no ha casado ni cesa de extenderse. En el CUZCO, hey se
 

que espagol., Los intelechabla tanto quf¢clua como espaiol y a6n m6s .Iuch,!a 

tuales., a6n aquellos que han estudiado en Europa, hablan quechua con su vicario 

general. El presidente de lo que fu6 'El Ateneo Quechua.' el can6nigo Jose B. 

del core metropo!itano.
Espinosa, es un venerable anciano de 85 aos, decano 


teatro municipal anuncia la gran pieza cl6sica 'Ollantay,' estA
Cuando el 

asegurada ]a asistencia de p6blico para muchas reprosentaciones. Es previsible,
 

la segunda lengua
sin paradoja, un tiempo en el que este antique idioma sea 


oficial de la actual Rep6blica. No. 106) p. 56.
 

La lengua quechua se llama runa-simiy 'lengua de ]a gente' en el CUZCO, 

ing-shimLi, 'lengua del inka' en 
.Oo._-simi, 'lenCua del CUZCO,' en 	 Bolivia, 
Ecuador. No. 92, p. 28.
 

guenua En la cordillera las piedras abundan y los techos se edifican con la
 

madera de la quenua (Polylepis incana) una ros~cea de tronco torcido que forma
 

nivel del mar (observado en
bosques hasta la altura da 1525 metros sobre el 

(stipa ichu) procura un
el CERRO de CILIPACA o CCALLANAVE); la gramrnea 'lru' 


No. 23, p. 32.
material excelente para cubrir los techos. 


quenuales (Montes de Polylepis)
 
Hay una vegetaci6n alto andina de rocas y pedregales, porque el sol los
 

Tales ventajas t6rmicas, favorecen
calienta m6s que al suelo h6medo y terroso. 

n., cuya
la aparici6n de Montes de Polylepis 	(guenales) de kil6metros de extensi 6


La Puya de Raymondi es un 6rbol gigante
altura sobrepasa los cinco metros. 

laderas de los valles elevados y su inflorescencia se alarga
que domina las 


hasta los seis metros. Dice Weberbauer: 'cerca de los 1imites de la vida
 

son oasis de calor en el deslerto frro.'
vegetal, los pedregales y las rocas 


No. 16, P. 13.
 

guep
 
Quechua, aymara, Carga o cargamento. No. 82, p. 291.
 

guepi ri
 
Indica el que carga. Ildmase asr a los cargadores que hacen
Aymara. 


vlajes semanales de SANDIA a TAMBOPATA. No, 82, p. 291.
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...Los comerciantes ambulantes forman verdaderas leglones que invaden el 

valle en la dpoca de la cosecha del caf, entre marzo y agosto; provienen de 

ciertos distritos altipldnicos, como PUTINA y CHUPAM, HUANCAN9 y VILQUECHICO; 

se conocen entre sr, son amigos y lasta familiares, en un primer monento 

eP-,'.,"1 1 V-ie a trabajar como qj-niris o cargadores y en una etapa rs 
Lc',;, 'acuencoya
tienen 'capital', dovieren en comerciantes prnfosionol3s,
 

. a ,:la tienen poca ti-rra y poco ganado en esos r-,-.a 1:1 son 

los iosplaz-1-s de las hacicn,:as; desaparecen prdcticamele ai r.err.i!n.r Ia 

croc!1a 'Je Cafe atn cu:nd., &Iunos continlan hacieno ezos viajas, pero la 

mayorra erfi',r a otros lugares;... No. 82, p. 138. 

...Los 0,,,il is son otro grupo que invade el valle en la 6poca do cosecha 

del caf-; en su mayor parte son qtie'huAs de los 6ltimos distritos mencionados; 

transportan caf6 de SAN JUAN del OiRO a SANDIA y de aqur mercadorras para el
 

valle; son gru:Pos de conocidos, amigos o familiar:s que van anualmente al
 

valle en carevanas; no se arraigan en 61 sino en casos muy raros;...No. 82.
 

p. 138.
 
...Son dos tipos de individuos los que se dedican a esta actividad: 

a) Los _qu2_Lr!s o cargadores, que son 'verdaderas bestias humanas de carga' 

como decra O ellos un col-no mestizo, caminin la distancia que separa SANDIA 

de SAN JUAN del ORO dos v*eces por semna, Ilevando sobre sus espaldes un peso 

por to gqcnral de dos arrobas, cobrando de 30 a 140 soles por arroba de cafd 

transportada de SANJ JUAN a SANDIA y de aqur a SAN JUAN de 25 a 30 soles, 
esta variaci6n se debe a que en el 61timo caso hay poco que transportar; para 

muchos es una actividad transitoria hasta el momento en que cuentan con el
 

capital necesario para dedicarse al comercio o a ]a agricultura; llevan una
 

vida llena de penalidades y privaciones; forman grupos de parientes, c9m

pjdres, paisanos o zmigos quo comparten las mismas durezas de los caminos y
 

de la vida diaria; b) los f'eteros, en un ni'mero reducido, poseen burros o
 

mulas, cobran de 120 a 180 soles por quintal de cafe de SAN JUAN a SANDIA y
 

en el viaje de regreso de 100 a 120 soles por el mismo peso; en su mayor
 

parte son mestizos procecdentes de los distritos de SANDIA y SINA, aunque hay
 

algunos indfgen.l or!ginarios del distrito altipl6nico de PUSI, de manera
 

que son quech',is los que se dedican a este trabajo, siendo raro encontrar
 

aymaras; eventualmente entran al valle recuas de llamas procedentes de las
 

poblaciones cordilleranas, su ingreso est6 limitado por el peligro de la
 

piojera que ataca a estos animales, cargan un peso de 2 a 3 arrobas, en 
tanto
 

que las mulas soportan poco m6s de un quintal y los burros unas 3 arrobas,
 

demoran en este viaje de 3 a 4 dras, mientras que los quepiris lo realizan
 

en dos, igual que 6stos llevan una vida de privaciones, aunque no tan aguda,
 

pues acarrean la carga y transportan sus alimentos y cobertores en las
 

bestias. No. 82, p. 178.
 

quilda Ver sequndeo, No. 35, p. 48.
 

quince los Ver colonato
 

http:raros;...No
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quinla Ver huI ri, No. 46, p. 7. 

quintal Ver arroba, No. II, p. 17.
 

quintucas Ver pago Ila tierra , No. 71, pp. 24-25. 

guintuichc (9g!r *-i chascca) 
C.si no 5e hace nada par mejorar la cria. Sin embargo, en todo el Perd, 

hay gran ceremonial para asegurar )a fertilidad. En KAURI se dice que gran 

numero de corJoros nacen alrededor del dia de SAN JUAN (24 de junio) y en la 

6pocc de Navidnd. En febrero, durante el carnaval, y en el mes de agosto, se 

hacen ofrendas de coca, aguardientes, habas, manr, cupaico, wera ccoya., y 
canchal iamadas o,,hntuichascca. Estas ofrendas se entierran en los campos de 

pasto. M6s aii, hay tipos especiales de rocas que se asemejan a i carneros, 

llamas y vacas y se les conoce con los nombre de oveja Encccho. y vaca 

enccacho. No todas las co;nunidades tienen estas rocas y los que carecen de 

ellas van a l'os lugares m;s cercanos de 'enccaychos' para practicar la cere

monia de q.iintuiclhe. Un adivino o brujo es el que dirige la ceremonia en 

KAURI, por sumas que van de 20 centavos a I sol (costa de 1938), de acuerdo 

con el nt'mero do carneros. La mayor parte de ]a ceremonia consiste en 

adivinar la voluntad de los espfritus do los cerros y las ofrendas se hacen de 
acuerdo con las 6rdenes reveladas en la adivinaci6n. A medida que se hace la 

ofrenda, se invoca a] esprritu para que defienda los rebafos contra las pestes 

y los proteja de la voracidad de c6ndores y zorros. No. 11, P. 177. 

qup qkipillo) ( uiou ) 
Lospastoros est~n obligados a aceptar los empleos que la administraci6n
 

de la hacien'n les encomienda, gratuitarnente, tales como el 'ouipo', 'quipillo, 
y 'rozante', cargos renovables anualmente y cuyo desempano consiste en ser los 

directos intermediarios con la peZo.j ; conocer en detalle el desarrollo de la 
propiedad del Lpar6n.; y pagar y responder de las p6rdidas naturales ocaslon

adas dentro del cargo de sus servicios. No. 34, p. b2. 

The quipu acts as intermediary and passes on the administrator's orders 
to the rodeantes. In some haciendas this system follows a rather different 
pattern, inwhich the _uipu takes the tit!e -)f mand6n, or the still older one 

of hilacata. In this case he not only tranmits orders but also acts as a 

mediator in quarrels and a sort of community chief for the workers. No. 2L, 
p. 22.
 

Var administr.-,der 115, pp 134-35; hacienda No. 43, pp. 35-36.
 
rodeante , No. 32, p. 109. 



Q- 5
 

.uitanaque
 

Cortapelo, ceremonia en la nifez. No. 31, p. 118.
 

R - I 

rabadanes
 
Dos rabadanes o guardianes del ganado de la comunidad. No. 112, p. 48.
 

raCuana 
p. 118.
Coa, herramienta que se utiliza para cultivar las papas. No. 31, 


raimi 
cultivo de secano, la

Le sigue en importancia la papa, que en SORAS es 

'raimi'. Cada barrio di-pone de 7 'rairis'. A su vez,"iembran en terrenos 


cada familia dispone de pequeos lotes en cada 'raimi'; seg~n el censo la
 

(1.16), paro
extensi6n promedio por familia sera mayor a una h; ctrea 


tierras con riego son una

probablemente sea mayor porque consideran que las 


cuarta parte de la de ios 'rai.mi3'. No. 78, P. 30.
 

rakhuacho
 
'cabos', que son unos
'Rakhuachos--Son las mismas jlapas colocadas en 

a unpalos rectos de 80 cms. de largo, con una curva en forma de gancho 

coloca ]a lampa. l lam3ndosele 'ralhuacho'.extremo del mismo, en cuya punta se 


de las Jlapas, pero son m~s livianas. No. 35,
Su utilidad es similar a la 


p. 21.
 

rakua
 
uno de sus extremos
Rakt~a o coa nativa, consiste e-n un palo qute tiene 

adonde es .- ,-I! ,,,e pdi'o r m-.fra laIin.-dnI v . ura conterminado en qancho, 
L dehierbe, etc., t;t.-'Tido destt(-nt3. Son uS' T!hs para cc3ep.: 


pl17.)a po. el ,ho-eo. No. 42. r. il5. Ver chozo, No. 42, p. 115; lamPa,
 

No. 42, p. 115.
 

rancher ra 
N6cleo poblacionai formado por los trabaiadores en el seno de una
 

ha cienda que puede alcanzar a varios miles cle personas en algunos caesos.
 

No. 41, p. ii. 
OTp.t' "',t cot'jurto !as ran,.heraT.s, que son las viviendas de los 

br-c-os c> 'a ieA$ . Son ciarcos construidos uno al lado de otro en el. 

Por lo general no disponenq,Jc ..:.Le vivir, .i''v;'. no siempre, ua familia. 


de la! ,''.n'r c:. • ,-, as; rin c.--!argo, en algunas haciendas se nota un
 

pr, de mjoraento de e!,tos tugurios. No. 68, p. 11.
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Ver ranchos hacienda.
 

ranchos
 Para estudiar este trascendental momento hlst6rico de la capital del
 

Departmento de JUNIN, es inexcusable. primero, explicar las jerarquras de los
 

ndcleos urbanos que florecieron en la Colonia: 1) la ciudad; 2) la villa;
 

3) el pueblo y 4) el asiento.
 
Las c'dades fueron recintos urbanos fundados por espaoles para que en
 

ellas viviesen tambidn espagoles, especlalmente los encomenderos y los grandes
 

comerciantes. Las ciudades fueron albergue de las oficinas administrativas,
 

polrticas, judiciales, eclesidsticas, etc. Legalmente, en ellas no podran
 

residir mds que espaioles. Gozaban de grandes privileglos por ej. de pendones
 

y de escudos herdldicos. Por esta causa, de ser exclusivamente para espagoles,
 

los indrgenas y mestizos que Ilegaban a ella en busca de trabajo o a cumplir
 

6rea urbana. Entonces se aglonK-rservicios, no tenran opcl6n para vivir en el 


aban a los alrededores de las peque-as ciudades, formando cinturones do
 

'ranchos' o 'ranchorfas', antecedentes directos de las actuales barriadas.
 

LItA; y su fama ai'n no acaba.
Desde 1540 fueron farosas las 'rancherras' do 


Las 'rancherTas' se dividieron en barrios y cada uno de 6stos estaba formado 
Adem6s, cada por indic. pertenecientes a un mismo repartimiento o Rrovincia. 


Barrio tenla v'n gran tambo para albergar a tos 'forasteros', paisanos suyos.
 

En LIMA fue muy notable el Barrio y tambo de los indios de CHINCHA, por su
 

crecido ndmero y activo comercio artesanal. No. 112, pp. 39-40.
 

rantimpal, (r-ntn) 
LOS compesinos prefleren el rantimpal para suplir la moneda en una serie 

excesivo gasto que ocasionah ciertos compromisos, comode actividades o por el 


la celebraci6n de las festividades patronales y las desgracias familiares.
 

El mayor o menor uso del rantjj. est6 en relaci6n con diferentes factores.
 

Asr, por ejerplo, los campesinos pobres con reducidas parcelas de tierra
 
Los que poseen de
prefieren trabajar con los miembros do la familla nuclear. 


tres a cuatro parcelns acuden a la ayuda mutua y finalmente los quo tienen m~s
 

tierras son muy extensas los hacen con asalariados. Esto
de cinco o sus 

6ltimo es m6s frecuente entre los poblanos. No. 73, P. 13.
 

...de un total de 54 compesinos encuestados en la zona de la irrigaci6n,
 

labores agrrcolas mediante el sistema tradicional
50 manifestaron realizar sus 


de la ayuda mutita denominada ratirnpal. Ebtos mismos campesinos en un n6mero
 

de29 pagaban en especles, una cantidad determinada de productos por dra de
 

trabajo:
 
- Un almud (aproximadamente I arroba) de papas por un dra de trabajo.
 

- Un almud do matz por un dia de trabajo.
 

Un colmid de trigo par un dta de trabajo. Los mismos campesinos, en
-

ndmero de 24 pagaban salarios:
 

- 5.00 soles si es mienibro de la familla.
 

- 10.00 si no es miembro de la familla, mAs la alimentacl6n.
 
- 15.00 soles sin allmentacl6n.
 



R - 3
 

El jornal en los trabajos de irrigaci6n es de 27 soles lo que motlv6 el
 

alza de los salarios en todoel valle. No. 73, P. 12.
 

Intercambio de favores, en trahajo o servicios. No. 31, p. 118.
 

To hire another cornunero to help costs ten soles (31 cents). Occasion
ally a relative helps on an exchange of labor basis (rantin). According to 

theCARCASIl.OS this operation takes only a day.... No. 10, p. 20. 

rapay
 
El arado se hace a mano, generalmente en grupos de tres, dos rompen el 

suelo con una chotitaclla, mientras que el tercero, una mujer o un muchacho, 
los sigue, colocando los terrones alternadamente a un lado y otro. Se 

observa tin ritmo regular en los hombres que trabajan con la chaquitaclla, 

Los instrumentos caen al unl'sono, los cuerpos se mLeven juntos; a veces la 

cuadrilla comr.ienza a cantar y el ritmo de la mlisica acompana los movimientos 

de la excavaci6n. Otras veces hablan en voz baja, gesticulan o gritan. Los 

dos hombres a ]a vez se retiran medio paso, tiran los cuerpos hacia atrds y 

luego co1 un impulso hacia adelante, introducen la hoja de la chaquitaclla 

en el suelo, luego ponen todo el peso del cu.rpo en el descanso para el pie 

y rompen la tierra. Tan pronto como sacan ]a hoja, empujan el terr6n hacia 

adelante y ]a mujer coge los terrones, poniendolns a un lado y a otro. Este 

trabajo de la mujer se conoce con el nombre de rapay. No. Ill., p. 168. 

raukana Ver huiri, No. 46, p. 7. 

reducci 6n
 
Los problemas econ6micosociales de estas comunidades fueron numerosos,
 

pues, por la redcrci6n, perdieron gran parte de sus tierras, casas, caminos,
 

y sistemas de ricro, el cultivo de algunas plantas y tambln los andenes.
 

Como la red icci6n fue" esencialr-ente inspirado en un objetivo utilitario y 
s6lo a favor d los conquistadores, 6stos radicaron o reduieron a los indios 

al pie de sus minas o haciendas, en donde se les hizo prestar servicios 
I
graciosamente, y la Corona de Espaia, arguyendo a su vez que es cosa justa
 

y razonable que los indios que se pacificaren y re.t jeren a su obediencla y 

vasallaje, les sirvn y den tributo en reconocimiento del seorro, y 
servicio que cemo sus s6.ditos y vasallos deben, pues ellos tambln entre sr 

http:theCARCASIl.OS
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tenran costumbre de tributar a.sus tecles y principales, mandaron 
que se los
 

_persuada a que, por esta raz6n, acudan 	con algdn tributo en moderada cantidad
 

los tiempos que so dispone por las leyes

de los frutos de la tierra como y en 


tributos fueran cobrados y
de este trtulo.' Al efecto, se orden6 qua estos 

les hubiese conrecogidos por los conquistadores a quienes, legalmente, se 


cedido, en lencomienda,' a ics indies 'red.c.is.,' para que 'cumplan con las
 

cargas a que est6n obligqdO.' (Veanse: Trtulo III, Libro VI. Ley L,Trtulo V,
 

Libro VI, Recopilacl6n de Leyes de Indias).
 

Los Indios 'reducdos.' pues, quedaron sujetos a una verdadera esclavl

repartimiento de
 tud o servidumbre econ6rnica y moral, originada pcr el 


en buena cuenta, es lo que significaron

homhres entre los conquistadores que, 


las 'enconiends'. No. 81, p. 6.
 

Las mererhles rerivciones implantadas por el Virrey Toledo para la
 

indios por barrios,
fundaci6n de pueblos a] estilo castellano, fijando a los 

mitas
los efectos del cobro del tributo y de las


aunqtie desde luego, para 


no pudleron destruir las b3ses de su organizaci6n econ6mica y social puesto
 

las necesidades fatales de la subsistencla, la tierra era
 
quea, impoesto par 


suelo era co.,An a todos. La tierra y

trabajad3 por todos y la pose:16n del 


6
n celular, dieron el secreto

el trabajo colectivos, al fincar esta organiz3ci;


a los embates del regimen economico-social
de su supervivencia, frente 

occidentaiizante. No. 65, p. 47. 

La PrImera de ellas esAUCAL.VLA, y fue'fundada bajo la advocaci6n de 

nombre de 'Santo Domingo del Real deAUCALLIAA I, con-
Santo Domingo, con el 


inicios con 2,OCQ indios. Lamentablemente no disponemos de
tando en sus 

referencias precisas que ncwpermitan conocer con mayor detalle c6mo se 

oper6
 

integr6
esta reducci6n, pEro informaciones de SeCUnda m-nno segalan quo se 


con los ,,,sde PALLPA, CAQUI, PASAVAYO y AUCALLAMA. De ser cierto,
 

AUCALLAKA fuc la fundaci6n que involucr6 toda ]a poblaci6n que vivra entre
 

PISQIIlLLO y PASAMAYO y quo correspondo actulmente a las. haciendas 
de
 

peblo de AUCALLAMA,
PALPA, CaO.Ul, MIRArLORES, 'AN JOSE' BOZA, PASAMAYO y el 


os decir toda la margen izy.uierda del 	rlo CHANCAY. No. 68, p. 45.
 

local quo establecieron los espa-oles
El sistema polrtico de gobierno 


como consecuencia de las reducciones, Os todavra poco conocido y requiere
 

bastantes variaciones
muchas investigaciones, ya quo parece quo hubo en 61 

conveniencia de
regionales, pues en este caso los espa~oles vieron la 


incalca
adoptar clertas caracterrsticas de la sccicdad indrsena, tanto de la 


como de los ain.ras y de los grupos nativos. En general a los indios se los
 

las cuales debran de establecer sus
red,,jo a vivir ert jarcialid.fes, en 


poblados rndeados do la tierras comunitarias, siendo este 61timo elemento
 

claramente prestado de la estructura social incaica. El sistema do autor 

dades p,,ra el goblerno interno de la comundad cuyos cargos debran de
 

ocupar los indios, combinaba funciones de origen espaol y nativo y se
 

indios tributarios, la
 enc r-jaba principalmeote do llevar la cuenta de los 

la rotaci6n de cultivos
dlstribuci'n o redistribuci6n anual do las tierras, 


y el mantenimlento del cultivo reli-gioso. No. 68, p. 43.
 

http:red.c.is


R- 5
 

Un tipo ..nteresante de estas comunidades, de las que hay muchrsimas en la
 

Rep6bllca, es la que ha tornado el nombre de 'Santrsima Trinidad de HUANEG' 
que estd situada en el distrito deYAUYOS de la provincia de YAUYOS, en el 
Departamento de LIMA, entre las estribaciones de la Cordillera Occidental de 

los Andes, a mros de 3,280 rts. sobre el nivel del mar. En este pueblo, que 

actualmente es ]a capital del distrito, so agruparon por ]a reducci6n, dos 

avllus: HUAnEC y ALLAUCA., que pqra diferonciarla de otra que lieva el mismo 
nombre, se la designa expresamente: ALLAUCA de HUANEC. Las famillas de ambos 
ayllus s6lo est6n separedas prer una calle, la que es parte integrante del 

mismo pujeblo. Son como dos barrios o mitades constitutivas del pueblo, y 

dentro de cada una do estes pairtes, el allu originario respectivo desenvuelve 
automtic;nente todas sus actividades econ6micas, polrtlcas y sociales. Cada 

cual tiene sus propias tierras, en las qt,e los .ominieros prestan servicios 
usando el sisternia de la faena o farna en favor ne 13 cemiunirnd. Ambos tambi~n 

tienen sus re.pectivas asarnhleas, sus locales piblicos en que se Ilevan a cabo 

reuniones, stis iglusias, puentes, caminos, acequias y locales escolares. 
Respetan su tradici6n y sus costumbres; poseen la titulaci6n de sus 

propiedades por separado y eiigen, con intervenci6n de lasa.2utoridedes 
polrticas, a sus Mandatarios comunales, y obede:en a la as-mblea cornunal en 

nombre de la PutoriJad de sus preceptos y costumbres ancestrales. No. 81, p.6. 

La estructur- internde ]as reducciones establecidas por el Virrey
 

Francisco do Toledo se halla admirablemente descrita por el cronista Juan de
 

Matienzo. De su cr6nlca 'El Cobierno del Perd,' citamos los pdrrafos perti

nentes que nos permiten formarnos una idea m~s clara de la manera c6mo se
 

estructuraron las ccmunidades jajn nas.
 

Entre las otras cosas qua su magnestad tiene obligacl6n y los encomen
daron en su nombre, una es el enseRar a los Indios la policia humana para que 
puedan con mas facilidpd ser ensenados en nuestra sante fe Catholica que es
 

el principal intento, y asi mas justa y1santa la provisi6n para que se reduz

can a pueblos, y son grandes los inconvientes que se siguen a los indios de
 

estos apartados y abscondidos asi para Jo que toca a su policia como para
 

su conversasi6n y asr lo primaro que conviene lo que el visitador haga es
 

visitar toda la tierra poblada y no poblada de cada repartimiento y ver los
 

lugres accmodados para poder poblar los Indios que tengan agua y tierras
 

suficientes y mas anas y en comca de sus heredades, visto esto de camlno y
 

visitando los lugares poblados y asentando todos los Indios que ay en cada 

casa y la edad qua tienen, y los que son solteros y casados o amancebados y
 

viudas y doncellas, y poner por mernoria los nombres do los cacJques y
 

principales, y quantos Indios tiene cada uno y hecho esto decirles que los
 

va a desagraviar y a que sepan Jo que han de dar y los dias que han de servir
 

a sus ego tiempo restante
n.ndaros y a sus cocigues principales y en todo el 

ha de ser para ellos mismos y que entiendan que no han de dar, ni servir mas 

de lo que les dexare mandado y que su moogestad es servido que se puedan 

quexar libremente de sus cacaues y encom2nderos si les Ilevaran demasiado, 

hecho estos seles ha de mandar hazer uno o dos o tres pueblos conforme a la 

gente que huviere en el repartimiento y parece que en cada pueblo ha de aver 
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quinientos Indlos de tassa y ai en el repartimiento occurre seyscientos o 
setecientos hazer dos pueblps, y si pudiere ser los de una Laj-cialidad en un. 
pl.etJo y los de la otra en otro aunque sean menos los de una parcialidad han 
de tracas el pueblo por sus quqdras, en cada quadra quatro solares con sus 

calles anchas y la placa en mcdio, todo de la rmedida que pareciere al 

visitador ccnforme a la gente y disposici6n de la tierra, la iglesia esta en 

la quadra que escogiere de iipla~a y tenga una quadra entera; la otra casa
 

de enfrente ha de ser aposento par& espaioles pasageros. En un solar de otra
 

quadra han de hazer casa de consejo. En otra solar ha de haber hospital y en
 

otro huerta y servicio del hospital, en otro solar corral del concejo. En
 

otro solar se ha de hazer casa del corregidor todos estos de texas, ]a casa
 

del padre que los doctrinare ha de ser en dus solares junto a la Iglesia.
 

Tuculricu Casa del 
Casa de Cdrcel padre 
Corregidor 

Casa de Plaja Iglesia
 
espanoles
 

Casa de Concejo
 
Hospital Corral
 

Los demas solares de la plaia han de ser casas de espa~oles casados que 

quisiesen vivir entre los Indies Canues* de texas o terrados que esten 

seguros del fueg, a cada caciqpLe se ha de dar una qitadra o dos solares,' a 
cada Indlo se ha de der un sniar o dos conforme a la gente que tuviere, y en 
los dos solares que estaran de'ras de lia casa de el corregidor se ha de hazer 

la casa del tuc'_L__ . Entretanto que se haze el pyebo ha de pasaravisitar 
otros renartimicntos y dexcr en el ]a misma traca y comenzando a hazer las 
casas y luego v'lver al prirnr lugar que ya estaba hocho y hazer la tassa 

y declararle las tierras. Ha de mirar que el temple sea bueno, que tenga 
agua, ticrras y pastos y montes, y no lo determine el solo, sine con el
 

parecer del clerigo o reliiloso quo estuvinre en la doctrina y de los
 
cacicues y principales y las tierras del arar no esten muy lejos. Yten han
 

de procurar que un publo est6 siempre en el tambo, para que el corregidor
 

o protector quo alli estuviere defienda los Indios. En cada pueblo se
 
nonibra, cado aio, por los mismos Indios dos Alcaldes ordinaries y un
 
alquacil y dos si fu3re menester, los cuales, eligan los caciques y
 

princlpales y el ticuiricu. y sl huviere corregidor o protector
 

los elija el con el pareeer de los dichos ticuiricu caciques y principales,
 
haziendo de m3nera que todos lo vengan aser un ano uno y otro ano para que
 

entiendan la libertad que tienen. Gobio no al Perd, Matlenzo, Juan de;
 

Illegible word
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publicado por ]a Facultad de Filosofra y Letras, Buenos Aires 1910; pp. 31-33.
 

No. 68, pp. 127-129.
 
Segdn la tradic16n, la poblaci6n tuvo su origen en ]a Reduccl6n del
 

Coleaje que concentr6 a todos los pobladores rurales dispersos, seg6n
 

atestiguan las numerosas ruinas circunvecinas, convirtlndose el nombre en
 

mestizo con ia yuxtaposici6n dal Patr6n S3ntiao. Es indudable ]a hechura
 

espaiola de la poblaci6n, al presentar ]a gran Plaza con si Iglesia y el
 

Cabildo, sus calles cuadrangularmente trazadas que se conservan en ]a parte
 

central, no asr en los contornos que han sido alteradas por el crecimiento 
urbano, acum,,lando construcciones en las rutas de salida a otras poblaciones. 

No. 51, P. 305. 
El puehLo de SAN JOAN DEL GUARAL donde estAn reduicidos noventa y cuatro 

indios tributarios y trescientos sesenta personas encomendadas en don Joan de 

Allaga y veinte ocho indios tributarlos y ciento veinte y cuatro personas, de 

]a encomiend a del Capitin Ruibarba. No. 68, P. 50. 
Instituci6n colonial que consistra en concentrar en pueblos a los Indios 

que se encontraban dispersos. La redticci6n fue dotcda de tierras para que 

fueran trabajadas en cormnn por aqu61los. Es uno do los g6rmenes de las 
comunidaHis indrqenas actuales. No. 41, p. xlii. 

Ya hemos visto como surgieron los pueblos con las reeucciones de Toledo
 

que reunieron p_,!us vecinos o gente de otros lugares que eran denominados 
los mitrnac. As' surgi6 la primera concentraci6n urbana on el pars. No. 29, 

p. 36.
 
El 2 ueblo lndrL na de SAUTO DOMINGO EL REAL DE AUCAI.LAMA empieza a ser 

reducci6n desde sufundaci6n en 15(i y Convnid-d de Indrenas despu6s de
 

1571-72. La otra red'icci6n del valle, ]a do HUARAL, tambien fud fundada por

el virrey Toledo en 1372. El pueblo de AUCALLAMA, como hemos dicho, fue una 

encomiend3 real debido a que los tributos que pagaan sus pobladores indrgenas 
pasoban directpmante a las Cajas Reales o sea a] Rey. Esto signific6 que 

nlngTn espa~ol pudo recibirlos. En algunos docurmintos se le denomina tambi6n 

como r epartiminto real, dr;bido a que sus pobladores en edad de trabajar (18 
a 50 a.ios) eran 'repartidos' o distriburdos semanalmente para trabajar en ]as 

haciendas egrrcclas dcl valle, pertenecirtes a personas jurrdicas (haciendas 

de conventos, do cofradras, de cgellanios, de particulares) y excepcional

mente a los CuL,'aC: que tenran hqciendas. Al establecerse afros m~s tarde, 

1565, el Corerihniento en el Irea, con sede en ]a villa deARIiE,0 (CHANCAY), 

la reducci6n de AUCALLAMA pas6 a pertenecer a 61 como repartimiento real. 

Las reduccio: s de indios consistieron en el establecimlento de un 

sistema social agrario que cubri6 gran extensi6n del virreinato, referido 
solamente a la sociedad campesina. Fue un ordenamiento del espacio rural
 

concentrando a la poblaci6n indigena, que vivra dispersa en ayllus, en 
puebos pertenecientes a un corregimiento. Pueblos, ceiidos al atr del
 

'castrum romano' en los que las autoridades civiles y religiosas espaioles
 

podran controlarlos e incorporarlos a la maquinaria de colonizaci6n, mediante
 

la catequizaci6n, ]a facilidal en el cobro de tributos, la previsi6n de
 

levantamlentos, el acceso a ]a mano de obra, etc. La reducci6n constituy6
 

el primer proceso de urbanizaci6n del 6rea rural andina'. No. 39, P. 306.
 



R- 8
 

Pero no vaya a creerse que en HUANCAYO se reduieron 
todos los indrgenas
 

En 1574 gran parte de la poblac16n
del brea geogr~fica antes mencionada; no. 


adn quedaba derramada. Los documentos no son exactos en arrojar cifras, pero
 

otros pib'os de la provincia 'no
 
sr en afirmar quo tanto HUANCAYO corl 


aunquc los sohlres ya los estaban asignados
estaban todavra bien rpdci's,' 


en los nuevos guoebtas. Esti -ato proporcionado por Juan L6pez de Velazco,
 

estS reveli.ndfnos que los i los huncas no aceptaron de buen grado las
 

En HUAYCAYO pas6 lo que en CAJAMARCA, por el mismo tiempo:
rediuLccin_.: 

muchos de los obligados a roducirse fugaron y regresaron a 

sus antiguas
 

!Tanto fue" el amor que tuvioron a sus tierras y chozas
 chacras y 	cesas. 

Esta evasi6n se quiso combatir derribando e incendiandosus
 donde nacran' 


Al prr.cip!o esta presi6n logr6 reducirlos a HUANCAYO,
antiguas moradas. 

A pesar de estos inconvenientes,
pero muy pronto el problema volvi6 a surgir. 


con la fundaci,5n de HUANCAYO y de otros pue.blos de ANAdrU.,NCA, 
se facilit6
 

la tesaci6n pudo hacerse
 el empadronomiento futuro o revista de tributarios; 


algo m6s justa; el cobro de los tributos prometi6 regularidad y el entero de
 

las mitas mineras iban a ser m~s estrictas: cosas que, anteriormente, fueron
 

La evangelizaci6 n, asimismo, serra tambi6n m#s
 dificilrsii:s de verificar. 

eficicnte. Io. 112, p. 46. 
Do eclierdo a las informaciones de Filiberto Mena la villa de PACARAOS 

4 de octubre de 1536, por orden de Francisco P.zarro, con 
1a 

se fund'6 el 

y (ARQA. 	 La r;ducci6n 

_l his de 	NINAKUSHMA, HAYEQ,, MARII!0
roedcci 6n de los 
 perteneciente al mencionroforriaba parte de la encnienda de ATAYILIOS Alto, 

Pizarro. I.a fecha do la fund3ci6n de PACA.lAOS he'e suponer que ]a reducci6n 

se realiz 6 pocos moses despues del fracasado asalto de LI11A por las tropas 

del Manko Mur6a (1611)quo cornand.2ba T'rtu Yupanki, hermano Inka Yuponki. 


refiere quo Quizo YL-paki (T'itu Yupanki) para realizar el ataque a LIMA
 

dividi6 sus tropps en tres ej~rcitos, el primro integrado por WANK/S,
 
mneo do 	Ilia Tupaq, atacando
pcsib!ements al
ANcARAES, YAUYOS y C.IAHiR1ITS 


segundo ej6rcito integrado por los TARAt-\S, ATAf,!LLOS,
por el sur; el 

a las 6;r-nos de Phuyu Wilka atacando por el norte y las
 

WAIRIKOS y WA LAS 

Todas estas tropas
tropas al 	mando de T'itu Yupanki, atacando por el este. 


eran 'gente de CHINCHAY SU\'9.' Por falta do coordinaci6n las tropas al
 
entrar en batalla; s6lo
mardo de 	Ilia Tupaq se retrasaron, no lleaando a 


las tropas del esto y del norte, entrando a la ciudad de LIMA.
atacaron 

No. 117, p. 14-.
 

Las 'reduccicnes' efectuadas en La Colonia consistleron en amparar el
 

sistema inc.fico ce las Coiwnidades Ind oes o sea el reparto de tierras
 

_j9,o y aldeas, 'para cue cultivaran por su propio
entre los pcbladores de 2ob 

sus frutos durante cbcrto tiempo, a cuyo vencimiento
esfuerzo 	y hagan suyos 


o quien hacra sus veces, a una nueva dlstribuci6n'.
procedra el cacin. 

a
Las 're on,' come su nombre lo indica, limitaban la tierra comunal 


Fue asr como nacieron las
las zonas aledanias a los centros poblados. 

No. 32, p. 131.
ComunidadaJ.s de las Costa. 


Importa descartar que las 'reducciores y pueblos de Indios' fueron
 

dispuestas por Carlos V, medlante C~dula de 21 de mayo de 1551, ampllada
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por las c6dulas de 19 de febrero de 1560, 13 de setiembre de 1565, 10 de
 
noviembre de 1568, por Ordenanza 149 de 1573 y por Cddula de 20 de mayodol57-3'. 
todas expedidas por Felipe II; siendo la reducci6n, y fundaci6n de PACARAOS
 
quince aos anterior a la primera de estas c~dulas parece posible afirmar que,
 
como se ha seialado, la poblaci6n fue r-cdu.ida como consecuencia de su
 
participaci6n en el asaito de LIMA.
 

El 13 de diciembre do 1536 el l..bo fue puesto bajo la advocacl6n de 
Santa Lucta, denomindndose desde entonces, Sarta L,,cra de PACARAOS. En 1569 
por disposici6n de Toledo, se crc6 el 'repartimir-nto' de PACARAOS. 

Siguierido PACARAOS 'pucblo de Indios' estuvo prohibido a los espaoles, 
negros, mesri:s y mulatos vivir en ]a villa, como lo disponran numerosas 
ordenanzas y c6dulas, la m6s antigua dada por Felipe I1,en MADRID, el 2 de 
mayo de 153. 1Prohibirros y defendemos, que en las Rduccionqs, y Pueblos de 
Indios puedan vivir, o vivan Espagoles, Negros, Mulatos o t:estizos, porque 
se ha experimentado, que algunos Espemoles, que tratan, trcginan, viven, y 
andan entre Indios, son hombres inquietos y de mal vivir, ladrones, jugadores,
 
viciosos, y'gente perdida, y por hurr los Indios de ser agraviados, dejan sus
 
Pu".blos, y Provincias, y los Negros, tesstizos y Mulatos, dem-is do tratarlos
 
mal, se sirven de ellos, ensean sus malas costumbres, y ociosidad, y tambin 
algunos errores y vicios, que podrdn estragar, y pervertir el fruto que 
deseamos, et! orden a su salvaci6n, aumento y quietud; y mandamos que sean 
castigodos con penas graves, y no consentidos en los PUeb.CS, y los Virreyes, 
Presidentes, Gobernadores y Justicias tengan mucho cuidado de hacerlo ejecutar 
donde por sus personas pudieren o valiendose de Ministros de toda seguridad: 
y en quanta a las ?Mesthes y , quo son hijos de Indias, nacidos entre 
ellos, y han de hercdar sus casas, y ha:iendas. porque parece cosa dura 
separarlos da sus padras, se podr6 disponsar; prohibi6ndose a'n a los merca
deres y viajeros, permanecer por m6s de tres dras en los pieblos de indrgeias. 
No. 117, p. 15. 

Vor allu correaimiento, No. 38, p. 4; 
comunidad ir-fe.1na No. 39, p. 293; er._ ,art.JNo. 12, p. 12. 
marlk._, No. 81, p. 5; repartimicnto No. 68, p. 49. 

reducci6n de ayllos o reducc16n de indios (indr .s) 
Ver cem!1i de aylios No. 69, p. 8; coMrridades agjrrcolrs: origen. No. 39, 
p. 293; reducc16n,
 

reducciones de ird(rqnas 
...el m~s agudo y trascendental de los virreyes espaRoles) Francisco de 

Toledo, entre una de sus r.did s gubernamentales, orden6 las Ilamadas 
.rdu..c.onc_deond ', a sea el de unir a las familias indrgenas 

al rededor 
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de una plaza, de una iglesia, para formar una urbe, un pueblo y poder mejor
 

'evangelizarlos' y establecer a )a vez, una mejor administracl6n; pero adn,
 
con estas meddas tales pueblos no 1legaron a fortalecerse coma poblados, en
 

la gran mayorra de los casos, y terminaron por sumergirse en el panorama, y 

dste a pesar de contar con dichos 2 IM, sigui6 siendo rural, hasta nuestros 

dras, No. 89, p. 18. 
Ver comunidad indsren.!., No. 39, p. 293. 

reducciones de indios 
Las rad;tncones de indios consistieron en el proceso por el cual se oblig6 

a dstos a abaindonar sus antiguos 2yi!.%s y lugares inaccesibles a los que habran 

fugado, concentr~ndolos en pobl-1dos cercanos a la sede del corregimiento poni

dndolos bajo el gobierno de autoridades espa~oles civiles y religiosas. Los 

habitantes debran vivir en p!.blos organizados en torno a una plaza mayor de 
tipo espanol y en cales rectilr.eas como un tablero de.ajedrez. Estas con

centraciones favorecran la catequizaci6n de los indrgcnas, el cobro do los
 

tributos, la prcvisi6n do posibles levantamientos y la asignaci6n de indios a
 

las diferentos formas de trabajo, denominadas mites. Al lado del pueblo se
 

cre6 la chacra de.comnidad, en la cual so cultivaba plantas y cuyo producto
 

debra constituir el ingreso de las 11amadas caj's Iacomunidnd. Tambi6n
 

se delimitaron tiorras do comlunidad para la crianza do oVSicjas y para los bueyes.
 

Al lado de estas tierras estaban las tierras de uso individual distriburdas
 

seg6n el ndmero de indrgcnas asentedos en cada poblado, cuyas dimenslones eran
 

muy variables. Cada tributario recibra 4 tuous, adem~s para cada persona que
 

dependa de 61. El c cjue principaltonra 16 tu us y la 2 da. persona 8 tupus.
 

No. 68, p. 42.
 

reo dro: m61todos de
 
1) El sistema de tqmas se establece cuando se iniclan los riegos, despu6s
 

de la dpoca da las 1luvias, ccn el fin do regar en su totalidad las sementeras
 

ilamadas p ireri71s, correspondientes a lo3 terrenos bajos como YAMBRACA y
 

CHICLLA, d:id3 .e-,icolor se hace sentir en su pleritud. Consiste en regar los
 

sembrr-os empezando de la 61tima chacra de la parte baja, hasta concluir, en
 

forma progresivw, con la m~s inmediata de la tona principal o matriz.
 

2) El sistema de mitas viene despuds que se ha conclurdo el riego por
 

ta.s Este sistema funciona particularmente para las Parcialidades, y con

siste en establecer detirminados dras para que cada uno do ellas tengan la
 

opcl6n de regar sus parcelas.
 

3) Finalmente el sistema por zonas se ha establecido recidn el a~o de
 

1952, y consiste on regar determinadas zonas de tierra segdn pidan las
 
-
parcal; idn, de acuerdo a sus necesidades de riego.
 

Seg n el croquis vemos que el agua corre por la acequia principal., hasta
 

Ilegar al 61timo tramo de la mlsma y cuyas tierras deber6n ser regadas primera

mente. En el curso de dicha accqula existen tantas tomas como churcas a
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ambos extremos de la acequia principal, entonces el riego debe empezar por la
 
chacra m6s baja, que en este caso hemos denominado con el ndmero I. Si el
 
agua es abundante, a la vez ;e puede regar las chocras 2, 3 o m6s. Luego de
 
concluir con el riego de estas chacra3 0 chorcas, siguen pasando a las chacras
 
de los n6'moros inm,'.c o,% 7,8, riego
sy;Como 4, 5, b, etc. de tal suerte el 
deberd finalizar con la Oltimi chacra inmdiata a la toma donde nace la 
acequia. No. 50, p. 97. 

regidor Ver alcalde No. 24, p. 58; ldec.dneo, No. 10, P.55; 

autoridades _ rilaes, No. 117, P. 50; I11, Pp. 9oV.
199; cargo, No. 117, p. 59.
 

regalo de hu~rfano(s) Ver co.Lo de femllia, No. 109, pp. 50-51.
 

regi6n Ver marca, No. 69, p. 7.
 

repartidor de aouas 
La Sub-Administraci6n de Aguas de la villa de PACARAOS tiene a sus 

6rdenes a cinco rep; rtidores qua estdn a c.P.,rq!o de las bcca tomas de 10: 
Warikon6, 20: Qaqa-wak'a, 30: Waylatama y Warmi Wanka, 40: R-rinwaylash, 
Tanbur-wasi y Kallas, y 50: Shipin y A16 Baja. El carao de repartidor es 
comunal, design6ndose a los cwrnneros para desemr;c,arlo de acuerdo al Padr6n 
de ]a Ccmundad, con una duraci6n de un a-,o. La designaci6n se efectua 
despuds de !a fasna de ia limpiasequies. Existe edcnas una Junta de Regantes, 
integrada por doscientos vec'nos inscritos, quo col3boran en la mantenci6n y 
conservaci6n de acequias y obras de irrigoci6n realizadas por la Comunidad 
o por )a Sub-Administraci6n de Aguas.
 

La distribuci6n de aguas se efectda por orden de pedidoy teniendo priori
dad las parcelas en que por cl estado de los cultivos ;e hace imperioso regar
las. Ln este caso no se conserva el orden de turno establecido al efectuar
 
los pedidos de agua.
 

El agricuitor, por cada 24 horas de uso de las agLIas .hona a la Sub-

Administraci6n de Aguas ]a suma de cincuenta centavos (S/.0.50). De acuerdo
 
a la extensi6n del terreno a regarse se solicita el agua por tres noches, o
 
tres dr~s y por un dra y dos noches. La solicitud de agua se hace verbalmente
 
a las autoridades comunles, las que entregan una orden o 'papeleta' con el
 
sello de la autoridad comunal. Esta orden es entregada al repartidor. Se
 
calcula qua paa media hect~rea de tierras, trat~ndose del primer riego, esto
 
es, que los suelos se hallan secos, se necesita el agua por veinticuatro
 
horas.
 

Los no-comuneros abonan por el uso de agua la suma de cinco soles
 
(S.5.oo).
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El 50% de .l}'cantidadrecaudada corresponde a la prorrata que se paga
 

al Ministerio de Agricultura. En |9b2 los agricultores de PACARAOS abonaron,
 

por este concepto, S/.380,00, que equivaldrra a 3L,480 horas de riego si todos
 

los regantes hubiesen sido comuneros. El otro 50% de )a cantidad recaudada se
 

destina a cubrir los gastos que realiza la Cenunidad en la limpia-sequla, esto
 

es, compra de coca, cigarrillos y bebidas alcch6licas que se distribuyen en la
 

faena.
 
Las infracciones cometidas en el uso de las aguas de riego se sancionan
 

con multas de S/.5.00 cuando se trata de faltas loves, como obstruir una
 

boca-toma en perjuicio de un regante, o disputas por las horas de riego; y con
 

S/.100.00 cuando se trato de faltas calificadas como 'graves,' tal los
 

'excesivos abusos', aunque no se especific6 que clase Os abusos eran ni que es
 

considerado excesivo. Los conflictos quo no pusden ser sclucionados por la
 

Sub-Administraci6n de Aguas quedan a carco de 1os funcionarios de la Direcci6n
 

de Aguas e Irrigaci6n del Ministerio de Agricultura.
 

No existe en el distrito do PACARAOS ningin padr6n de regantes por Ia
 

suspicacia de los comunercs que, por temor a pagar contribuciones al Estado,
 

se neigan a declarar ia extensi6n de sus tierras de cultivo y su producci6n.
 

No. 117, p. 7G.
 

repartimlento 
Los cuales dichas tierras se ha r..eparidjo a estos indios forasteros, 

quedan del camino real para la acequia quo Ilaman de ]a . ortirtn y dichos 

indios se obligaron a pagar los reales tributos a su majestad, por haber tiempo 

mas de ocho a~os que ha que no viven en dicho pu.bjo se ob!igaron a dicho 

tributo ellos, y sus hijos y descendientes a cuya raz6n se le adjudicaron 

tierras. No. b8, p. 133. 

Los Rpuebo y repartirientos que comprendra el mencionado Corregimiento 

a fines del siglo XVI eran, segln Crist6bal de Miranda, los siguientes: --El 

repartimien1.o de 'Sancay' (CI.,JCAY), de ]a Corona Real, que tiene cuatrocientos 

veinte Indios tributaries y dos mil noventa y una personas, reducidos en un 

Ru. LI1 llmado UCAYAMA (AUCALLAMA). No. 68, p. 49. 
Re artmiento de los vencidos y de sus tierras entre los Conquistadores.
 

Desde quo pusicron el pie en a] Nuevo Mundo, los Conquistadores organizaron la
 

instltuci6n del 'repartim1pnto,' consistente en la epropiaci6n y distribucl6n
 

de tierras e indios entre los hombres de la Conquista. Fue tan intensa esta
 

pasl6n y tan fuerte el vrnculo econ6mico qua se origin6 con este despojo, que
 

su morigeraci6n y represi6n por parte do Crist6bal Col6n, en la Espa~ola,
 

trajo como consc-cuencia el estallido de los primeros enconos, disturbios y
 

revueltas entre aqt16llos. No. 81, p. 4.
 

Las ciudades, cab-1]erras y peonris. Para que puedan vivir (los habitan

tes) con la ccmodidad y convirkncia que deseamos, dice Don Fernando V, se les
 

debe repartir casa, solares, tierras, caba lerras y peonfas y a las ciudades
 

se los ha de conceder un tdrmino y territorio de cuatro leguas a la redonda
 

http:S/.100.00
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de sus Plazas de Armas, para dedicarlo, en primer lugar, a solares do] ptueblo, 
ejIdos, dehesas y propios, y del sobrante, la cuarta parte de extens16n, en
 
hacienda para el fundador de la clud;d, y las otras tres cuartes partes, en
 

suertes iguales para los pobladores de aqu6la. I

lotes o 

En estas mismas !eyes se determina, para mayor claridad, que una peonra 
es un solar de cincuenta pies de ancl-o por cien de largo, con cien fancoas de 
tierra de labor para trigo o cebada, diez faneqs para marz, dos huebras de 

tierra para huerta, ocho r.v~s para plantas y 6rboles de seca, y tierras de 
pastos suficientes para diez puercas de vientre, veinte vacas, cinco yeguas, 

cien ovejas v veinte cabras. Y ]as cahalierras: solar de cien pies de ancho 
por doscientos de largo, quinientas fan.as de siembra de trigo o cebada,
cincuenta de mz~z, diez hulebras para huerta, cuarenta para plantas y iboles
 

de seca y tierras de pestrs suficientes para cien puercas de vientre, cien
 

vacas, veinto yeguas, quinientas ovejas y cien cabras (Lcyes de Indias, Tomo 
II, Libro IV,Trtulo XXII, Ley IX). No. 81, p. 5. 

Pasado este primer momento, Pizarro mediante el poder que le otorga el 
rey de 're.ar;r solaros en qA edificar casas o huertas, caballerras y 

peonras de ti.'r.ras' distrih,.iyo (repartimientc) indrsenas, a los que deben 
instruir en la regi6n/(Epligi6n2)/cat6lica, defender y proteger, y dstos en 

retribuc16n, deben trabajar moderaderrente p3ra elos y entregarles el tributo 

que les corresponde. La Corona mediante este sistema quiso premiar lns 
servicios de los conquistadores, asegur6ndose al mismo tiempo su lealtad y 
facilitando el adoctrinamiento de los indr-enas en la religi6n cristiana y 

su asimilaci6n a la cultura hispana, garantizardo, adem s, la percepci6n del 

tributo. No. 36, p. 103. v 
Ver caoitulacionps , No. 56, p. 157; encnmenderQ No. 12, p. 12; 

reducci6n, No. 81, p. 66; No. 51, p. 305. 

reparto
 
Las personas que carecen de dinero, a] aproximarse la cosecha, buscai a
 

individuos que se los proporsionen, comprometi(.ndose a venderles el rntegro
 
del producto. En otras oportunidd.es se estil. el 'reoarto' que consiste en
 
adelantar dinero cuando faltan dos o tres moses para la cosecha; por ejemplo,
 
si el producto vale S/.300.00, se entreg-.r'a S/.?O0.00, por concepto de
 
adelanto, tenie;do como garantra el producto. NIo. 37, p. 124. 

Ver .brazadas,No. 117, p. 69, 

reparto de efectos Yer corregimiento, No. 68, p. 49. 

Reph!ica
 
f) El trabajo cooperativo o de 'Re_..ica' durante el cual los indrgenas 

de MARCARA y de las estanclas y anexos cooperan en los trabajos p6blicos de 
inter6s colectivo, en las tareas ordenadas por el Alcalde Municipaly el cual 

http:S/.?O0.00
http:S/.300.00
http:oportunidd.es
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las hace cumplir por intermedio de los Alcaldes Ped~neos y los Varados.
 

Este trabajo se realiza por riguroso turno entre las estanclas y ane.xos,
 

dura cada turno una semana, muchas veces no es continuo; cuando estos
 

trabajos son muy duros, se realizan por temporadas. El Concejo Distrital
 

encarga al secretario de la Municipalidad para qua controle el trabajo,
 
estancias y el de los trabaladores.
anotando en una libreta el nombre de las 


Estas labores no son remuneradas, sino gratificadas con el temple. Los
 

trabajos m~s comunes son: la construcci6n de iglesias y capillas, puentes,
 

fabricaci6n de adobes para la construcci6n de edificios p6blicos, reparac16n
 

de caminos, limpieza de las calles, arreglo de las plazas, y construcci6n de
 

palenques antes de las festividades. No. 37. p. 96.
 

Nombre de trabajos p6blicos o uso colectivo, En Sierra Norte: en al

gunas grandes haciendas. se llama republicanos a los encargados de la
 

conservaci6n de canales, do regadro, carinos o hacer nunvos. (Creo que el
 

nombre naci6 con una ley de la 6poca de Augusto B. Legura, presidente del
 
,
Per6). (Voga
 

Collective male labor for public work under ta~y9s supervision.
 

No. 114, p. 60.
 

Ver mirkey. No. 42, p. 45; trabaijqs de repbliLIca, No. 112, p. 43.
 

rep6blica de.ap:woles, de indios. 
El puebl.o indrgena de 1561, una redtcci6n Indrgena experimental, fue 

una 'repc.de inlics', (e._p6hIjca er L, gruro urbano organizado) a 

diferencia de ]a 'rop,.blica dae los e,.oles' que tuvo su creaci6n y sede 

en 1562 en la villa deA7?NL'C . AUCALLAIA comenzar a tomar la fisonomra y 

calidad de Ccrnimnid;,d do Indrgenas al recibir, con motivo de la reducci6n tolbdana, 

nuevas tierras, do las que habran pertnnecido al culto religioso y al Estado 

Inca, para que allr cultivaran, de preferencia, los productos materia de 

tributo, o sea matz y trigo. Estas tierros fueron dadas en usufructo, dado
 

que su prcpie('ad era real, y son las que dan origen a las tierras de comuni

dad. Siempre AUCALLAMA mantuvo sus tierras originarias o b~sicas, las de su
 

ayilu, sujetas a las normas y reglamontaciones aborrgenes, y en las que
 

cultivaban lo necesario para la alimentaci6n. No. 39, p. 304.
 

Junto a la fundaci6n de tambos (Pintado; Balnco), pueblos de indfrenas,
 

reducciones, villas y cambios n la estructura de ]a tierra, factores que
 

contribuyeron a dar una nueva fisonomra al aspecto frsico del valle, creando
 

un espacio humano nuevo y de tipo coloniai, se organizaron tres sistemas
 

polrtico-adniinistrativos en el valle:
 

El primero fue el sistema Hlamado de 'comunidad o rep6blica de indios'
 

que consis'i6 en la instauraci6n do autorid-I'd.s indrgenas en los Rubl s o
 

reducciones, AUCALLAMA y HUARAL (1561 y 1572) para su goblerno y relaciones
 

con los espagoles.
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El segundo sistema fue el liamado 'repdbllca de espagoles,' organizaci6n
 
de autoridades con sede en la villa deARNEDO., para el gobierno de los
 
espagoles (el alcalde ordinario, dos regjdjes, ajU1 5ll, qmmnp., escribano,
 
pregonero y verdugo).
 

El tercer sistema, que unra a ambas repdblicas, fue la organlzaci6n del
 

Corregimiento, La creacl6n del Correaimiento signific6 la formac16n de un
 
gobierno regional con sede en la villa deARNEDO incorporando el rea al
 

sistema colonial, con un Corregidor como jefe. Sus funciones fueron:
 

acon6micas (cobro de tributos, reparto de ]a mita o mano de obra), poirtica
 

(representar a la Corona), militares (formaba escuadrones de espaffoles)
 
comandaba las compan-ras de soldados para debelar motines o rebeliones de
 

indios o ataques de piratas) y judicial (ventilar las causas penales y
 

civiles en segunda instancia, en primera estaban a cargo de los Alcaldes).
 

No. 39s PP. 309-310.
 

repuntero
 
Culdador del ganado en la puna; m~s propiamente se llama as al
 

cuidador de los animales de la hacienda. No. 31, p. 118.
 

Indian incharge of the care of the hacienda animals. No. 114, p. 60.
 

Ver arrendamiento No. 56, p. 166; hacienda-nuna: servidumbre. No. 42, p. 37
 

requerimiento
 
Es el recuerdo que se les hace a los devotos de una ofradra con cierto
 

tlempo de anticipac16n a la fecha de ]a fiesta, sobre las limosnas ofrecidas;
 

el dfa indicado se les agasaja con un desayuno, que es el dta de Pascua de
 

Resurrecci6n. No. 104, p. 228.
 

rescate
 
Los ingresos econ6micos de la Comunida , a m~s de los cultivos y el
 

ganado que posee, se reducen a los que le proporcionan el rescate del ganado
 

de los comuneros que pasta en las tierras comunales y, las provenientes de
 
OKLAQY uno en
los arrendamientos de tierras: seis potreros en KONN., uno en 


QOLPA Los alfalfares cultivados en estas tierras se arriendana los comune'ros
 

o no comuneros PACARENOS. La Junta Comunal fija un canon de S/.500.00 a
 

S/.600.00 por cada potreo, debiendo abonar el arrendatario el 50%al iniciarse
 

el afro y el otro 50% al finalizar. En total, todos los alfalfares de la
 

comunidad producen a las cajas comunales un ingreso de S/.2,000.00 anuales.
 

Antes del reconocimento legal e inscripci6n de la Comunidad en los 

Registros de la Direcci6n de Asuntos Indrgenas, ls autoridades comunales eran: 

el Alcalde Ordinario, Alcalde de Vara o Alcalde Vara; dos Principales, un 

CaSmP cuatro.eSjdores y tres A&luacil , uno de ellos al servicio del 
tercero al servicio del Alcalde d.e Vara;Gobernador, otro del Juez de Paz y el 


los dos primeros, para salir fuera de la villa necesitaban orden del Alcalde
 

de Vara. No. 117, p. 52.
 

http:S/.2,000.00
http:S/.600.00
http:S/.500.00


R -16
 

rescat,ista
 
El dltimo grupo interesante es el de los comerclantes en productos de la
 

zona. Son los denominados rescatistas. Estos rescatistas se dedican a
 

habil;tar sumas de dinero a los campesinos sabre sus futuras cosechasjcobrando
 
par tal motivo intereses usurarios y bajo el compromiso de que el arrendire
 

le venda sus prodtictos a un precio m-..ior que el que se cotiza en plaza. Estos
 

resGatistas constituyen una verdadern plaga y mErced al comerclo ilIcito que
 

practican, muchos de ellos, -e han piocurado una apreciable fortuna mediante
 

este sistema de explotaci6n do] pequeno producto, al que no queda mds recurso
 

que aceptar este indigno trifico. No. 44, p. 13.
 
En tiempos apenas pasados estos vendedores ambulantes han sido una peste,
 

aprovechando de la Ignorancla a impotencia de los indios, para apoderarse de
 

su'lana a precios ridriulos. Pero estos 'rescatistas' y sus cobradores a
 

'rodeantes'han desaparecido con la 'iluminaci6n' creciente del indio que ya
 

conoce sus merccdos y prefiere andar a ILAVE a PUNCbpara estar seguro del
 

precio de sus productos. No. 23, P. 33.
 
Terminaremos con una cita donde lIigo Ortiz escucha a Juan Condorgualla,
 

kuraka de igual: '...tienen par comarcanos a los indios de CHINCHACOCHA y los
 

YAROS y'HUAtM.".IES y con estos contratan en llevarles coca y marz y papas y
 

resc~ton por ellos lana y pescado y sal y charque que es sesinas y que en sus
 

tierras cogen estos indios marz, papas, oca, oliuros y maxua y qulnua y tauri;
 

el marz y las demos conidas una vez al ago y ciertas papas que se laman
 

chauchas las ccgen dos veces al ago y que de un almud de marz acuden dos
 
hanegas y media y que de las papas no tiene medida y par esto no saben coma
 
acuden...' No. 94, p. 29.
 

El comerciante forma la clase social intermedia entre el latifundista y
 

el campesino, entre el que tiene todo y el que nada tiene. Los integrantes de
 

este grupo reciben tarnbi6n el nombre de 'rescatistas'. Son los que habilitan
 

dinero a los campesinos con la garan*tta de sus futuras cosechas, cobr6ndoles
 

intereses usurarios e imponiendoles la obligaci6n de venderles sus productos
 

a un preclo menor del que se cotiza en plaza. Esta inicua explotaci6n al
 

campesino, trc'1fico indigno y comercio ilrclto de los 'rescatistas', les ha
 

permitido enriqucerse. No. 34, p. 37.
 
The entire process of fattening cattle has fallen into the hands of a few
 

rescatistas, or middle men, who advance money to the peasants individually
 

responsible for fattening the cattle with assurance that, when it comes to
 

selling, buyers whose agents have made cash advances will be given preferential
 
treatment. No. 26, p. 28.
 

Ver arrandire No. 44, pp. 13-14;
 

residentes
 
Adem~s de los allus que hemos menclonado como partes Integrantes del
 

_uebLo. existe otro grupo no monos importante denominado los Resldentes,
q 

constitutdos par indlvid'os forasteros o for~neos, mayormente casados con
 

mujeres de la Comunidad y la descendencla de estas uniones nacidas en la
 

localidad. Estos Residentes se han agrupado en una entidad de ayuda mdtua
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bajo el nombre de Sociedad de Leoncio Prado (nombre que en verdad nada dice
 

del grupo como definic16n de sus Intereses o actitudes, sino que tiene una
 

significaci6n hist6rica nacional). No. 54, p. 173.
 

Ver AsoClaci6n de Inde endientes No. 55, p. 273, No. 52, p. 84.
 

ricachico
 

Es el presente que se ofrece generalmente despu6s de una fiesta
 

rellqIQ-a, cc'mo agasajo o agradecimiento a los devotos del Santo Patr6n. 

No. 83, p. 228.
 

Ver cofradra, No. 83, p.213.
 

rie , derecho de 
En este caso el valor de la tierra estA rntimamente ligado a su 

'derecho de rieo'; si 'ste aumenta, sube su valor; si disminuye baja. Con
 

este criterio se compran y venden las tierras de cultivo. Es el agua
 

disponible para el riogo la que da valor a la tierra. No. 32, p. 149.
 

b) Especificar qu3 el 'dtrcho .0p riec'-t o la 'dotaci6n anual' deban 

estar en relaci6rn con la extensi6n netn d*3 cultivo de coda predlo, la 

naturaleza de sus tierras, su grado de permeabilidad y la naturaleza del 

cultivo pradcminante. No. 32, p. 150.
 

Ver mrwta; enganche, No. 19, p. 9 

rodante Ver guLipo, No. 34, p. 62.
 

rodeante 
Ademis hay otros servidores que estdn bajo la autoridad del mayordomo: 

el 'rodeante' y el '1uipo'; el primcro, como su nombre lo indica es un 
las haciendpvigilante de cercos, linderos y majadas de ovinos y vacunos, en 


'qzuipo' es el pastor n;As eficiente que
agrrcolas vigiia a los colonos; el 


tiene bajo su cuiddo el gsm-rdo y, en las h:ciendas agrrcolas, la distri

buci6n de las tierras que deben dedicarse a ]a siembra y la vigilancia de
 

los asa'ariados. No. 32, p. 109. 

Los 'rodeantes' controlan el manejo econ6mico de las haciendas. El 

ganadop pol io general, es aun 'farruto y chusco', no ennoblecido por cruces 
y selecci6n. No. 32, p. 14. 

Ver administrador, No. 115, p. 149; arr.dataro, No. 115, p. 105. 

colonto No. 115, p. 133; 103-4; maL.YOrjdoo No. 115, p. 135. 

rescatista, No. 23, p. 33.
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rodeo
 
Este 'rodeo' diflere de los tradiclonales rodeos de las comunidades
 

Se Ileva a cabo cuando las lomas emplezan a extinguirse y consiste
 andinas. 


en que cada comunero conduce su respectivo ganado, 
que estaban pastando en
 

com6n, hacia los corrales para facilitar el recuento e identificaci6n. Se
 

empleo de dos 'marcas,' una que corresponde a la
 evita la confus16n por el 

Los de SAYAU ponen una 'IIave.I
 comunidad y otra a la del propietario. 


el una 'H'. Los de IHUACHO seaalan con 
Los de HUARAL un tri~ngulo y dentro de 

una '0'. No. 68, p. 137. 

Labor de reunir el ganado de la hacienda, para contarlo y/marcarlo, 

ago. En lanares (ovinos) cada pastor baja con su 
generalirente un dra al 


punta (reba;o) y los pellejos de los muertos en accidentes.
 

se cuentan los puntas o majadas de propiedad del pastor, de
 
En el rodeo 


uno paga por los pastos que utiliza; generalmente el
 todos los icL.?S y cada 

x 5 6 10 de sus arrondires. Cada pastor paga el valor
 

R..1.n cobra entre I 


de las muertas sin justificac16n. (yegay
 

rodeo general Ver coLno , No. 19, p. 97.. 

Ver pesas y medidas, No. 42, p. 113.romanilla 


ronda
 
Round-up of people in trial marriage for religious marriage. No. 114,
 

p. 60.
 

rozar 
'Rozar' un terreno significa limpiarlo de malezas, 

talar los 6rboles 

silvestres y erradicar los animales venenosos y perjudiciales. En la 

terreno y la calidad de provincla de LA CONVENCION, por la topografra del 


foce es muy penoso y duro. No. 34 P. 39.

las tierras eriazas, el trabajo del 


rozos
 
Los suelos zonales, degradados por el calor y por las 1luvias, hacen
 

Imposible cultivos intensivos que requerirran grandes cantidades 
de fertili

recuperar su fertilidad necesitan
 zantes; se trata de tierras que para 

largos perrodos de descanso ('milpa'), para poder cubrirse nuevamente de r pidamente
vegetaci6n ( )'mm,)y recuperar la materia org~nica perdida 

Se estima en 36 millones de hectreas la superficie
despu6s de los 'rozos'. 


que ocUpan, No. 32, p. 127.
 

runa-slmi Ver el guechua, No. 106, p. 56.
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ruri-mayoral Ver arrendamlento hacienda-nuna: servi
dumbre, No. 42, pp. 37-38; pi-tr6n, No. 85, pp, 24-25. 

ruripas
 
Prenda de vestir de la mujer; faldas amplias de algod6n, lana o telas.
 

No. 31, P. 118.
 

ruri-tapaco Ver hacinda-nuna: servdumbre, No. 42, pp. 37-38.
 

rutuna-cuchillo Ver , No. 46, p. 7.
 huir.. 


S-1
 

Sacada de aqua
 
Sacada de aqua, o limpia de acequia es un actividad que se realiza
 

cuando ]as iluvias se retiran, preparando los canales para el regadro. La
 
sacada de aqua estd rodeada de muchos ritos y costumbres mdgico-religiosos,
 
alcanzando su m xima Importancia para HUANCAIRE, justificada por su problema
 
de riego. No. 50, p. 138.
 

Dura varios dras, desde las labores iniciales de la limpia de acequia
 
hasta el dra de la sacachdel acqua. Para iniciarla el Prosidente de la Junta 
de Recantes en comparila del sub-administrador de Aquas van a inspeccionar 
las pertenencias de las Parcialidades, que tienen a su cargo trechos de ]a 
Acequia Milhua y cuyos trabajos de reparaci6n y limpia, que obligatoriamente
 
deben hacer todos los comuneros, est6 bajo el cnntrol de los Presidentes de 
las Parcialidades de YAIAVILCA, YANEC, CHAUCAYANAC / los Independientes o 
Residentes. Los trechos se distribuyen a cada comunsro, tenidndose en 
cuenta que sean mayores o manores regantes. Cuando los desperfectos son 
considerables, prefieren realizar facnas colectivas. Concluidos los trabajos, 
es el Provincial del Campo--como representante de la autoridad comtinal-
quien califica todos los trabajos realizados por los comuneros. En caso de 
descubrir deficiencias de reparaci6n y limpieza, ante una cruz de madera 
(liamada Santrsimo) adornada con flores, castiga severamente con la disci
plina o chicotillo al Presidqnte de la Parcialidad bajo cuyo control se 
hallaba el sector deficlentemente trabajado. 

En el curso de )acalificaci6n hacen muchos descansos, los mismos que
 
corresponden al n6mero de sectores calificados, pertenecientes a cada
 
Parcialidad. Cada una de 6stas preparan su mesa, extendlendo sobre el suelo
 
una calcash-manta y colocando sobre 4sta coca, cigarros y cachfacto, a mds
 
de una cruz de palo adornada con flores y que ha sido plantada junto a la
 
calash-manta. Ourante ]a sentada no s6lo chachan, fuman y beben el cachi
facto, sino particularmente se suceden los discursosalusivos a la actividad
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de la Ilimpla de acequia y en la que relievan el Interds colecti'vo, a mds de
 

hacer memoria de los antepasados. Como acto final cada comunero que usa de
 

la palabra, hace aspersiones con el cachifact"o, como un tributo que ofrece
 

a ]a tierra, al agua y a los antepasados. Durante el recorrldo de la
 

Comisl6n calificactora a lo largo de la acequla, constat6 que un solo comunero
 

ilegaba a pronunclar hasta icz dicursos, siempre girando sobre el mismo
 

problema, com6tonamente. Empero, to'Jos le ebcuchaban con suma atenci6n
 

luego de descubrirse la caboza. (Esta monomanra de pronunclar demasiados
 

discirsos en todas sus actividades, ha trascendido los lrmites de la
 

Comunldad. Por ejemplo en el vecino pu.ieblo de ANCHUCAYA, apodan de sampe

drano a qulan habla demaslado.) 

Por otra parte, cada Presidente de Parcialidad nombra a una de sussoclas 

para que vayan a la toma de Rucana,_ a fin de que hagan las coronas de flores, 

'nc mismas mujeres est~n obligadas a traer alsilveftres de aquel lugar, 

preciso
pub.lo el agua de Rucana, 	' ;ue debe ser recibida en botellas en el 


agL. a trav6s del canal matriz. Se realiza este
instante que se suelta el 


acto dentro del mayor regocijo popular, entre quema de cohetes, guapeos y
 

diana sior la Banda de MUsicos. Algunos de los asistentes y de manera espec

ial los visit-ntes, son arrastrados por las mu.jeres hacia la toma, para ser
 

ba'ados con el agua de Rucanc, coloc.-ndoles finalmente una champa en ]a
 

cabe.a. co.ro participaci6n di su rcgocijo par el anua que regar6 sus tierras.
 

El agua emrbotellada por las m;jeres es llevada a la poblaci6n, con el
 

fin de caliciar (brindar) en copas a todos los comun~ros, como primer homenaje
 

al preciado lRquido quo irrig r sus scimenteras. Toda la actuaci6n que
 

estamos narrando, estI6 amenizaVa por una Banda de M6sicos y una cuadrilla del
 

baile de los /nqa.s.
 

'uando la Comisi6n del saca aqua liega a la p.'4laci6n, al mismo tiempo
 

que el aguia a trov6s de la acequla, los comeneros qua aguardan se vuelvan en
 

cuando Ilega a su plenitud la participaci6n
un paroxismo de alegra. Es aqur 
colectiva. Confundidos en la fiesta, hombres y mujeres de todas las edades, 

lienan calles y H',ayrwnas (o locales comunales), era baiiando el pasa-calle 

ora bebiendo el cac!ifacto. Finalmante todos convergen a la Plaza principal,
 

donde se sirve el cldsico _hacteo, que coolsiste en una comi lna general a
 
comuneros.
base de viandas especiales qua han preparado las mujeris de los 


Como potaje Imprescindible se hace honores a la shact que consiste en el
 

queso fresco coloreado con diversos aderezos. Como complementos del mend
 

figuran los picantes de cuye, papas harinosas, cancha de marz, cap6n callo,
 

etc. Mediante el shacteo so establece adem~s mayor vinculaciSn social, ya
 

que con esta ocasi6n se ofrecen mutuamente las viandas que tienen. Despuds
 

del shacte se dirigen a uno de los locales de las Parcialidades, donde brben
 

y ballan hasta la .dia noche. Justamente a las 12 de la noche l-tician con
 

otro rito que es 6nico en toda la zona de HUAROCHiRI . Se trata del juego
 

to-no a una pira de paja encendida.Hombres
OQgall, qua consiste en bailar en 


y mujeres se ponen en ruedo, asl6ndose mutuamente de las manos. La paga
 

encendida chisporrotea en la oscuridad de la noche, proyectando sombras
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espectrales del grupo. Al compds de la Banda de Mdsicos dan-vueltas y mds
 

vueltas los danzarines en torno a la hogtiera, empujdndose a veces los unos a 

los otros y saltando sobre el fuego. Se nos dice que todos los aRos se
 

realiza el Pagall, particularmente en la sacada de aqua, aunque tambldn con
 

motivo de consluirse el techado de paja de alguna vivienda. No hemos podido
 

descubrir exactamente el orignr de este juego, ni tampoco los comuneros han
 

satisfecho mi L-riosidad al rcspecto; puos ellos se han limitado a responderme
 

de que se trata de una costumbre muy antigua. El Pagali dura aproximadamente
 

una hora, desp,-4s de lo cual se sigue bailando hasta las primeras horas de la 

madrugada, amarizado siempre por la Banda de M~sicos que puede ser contratada 

por ]a Comunidad o que algulen ofrezca galantemente, llamdndosele desde enton

ces devoto. 
He procurado esmerarme en lo que ata.e a los problemas del riego, porque 

la producci6n agrlcola en SAN PEDRO de IUANC(,IRE est6 a morced de la exigua 

cantidad de agua qua tiene actualmente, constltuyendo asr un factor negativo
 
4
de su economra consuntiva y mucho m s de la comercial. Sin embargo, parece
 

que el represamiento de la Laguna de Chumpicocha, que ha de abastecer a la
 

mayorra de las Corni'idades de ,IIANCAIRE , amenguar6 en cierto modo la escasez 

del agua de la Comuniked de HUANCAIRE. Veamos hasta qu6 punto. No. 50. p.101. 

sachikuy 

Las tierras de la zona baja y cabeceras para el sembrro requleren ser 

abonados previamente, para lo que utilizan el excremento de reses y ganado 

ovino y caprino. El abonamiento e sachikuy se realiza en forma sistem6tica, 

o sea por trechos. Con dicho fin !as roses son atadas en estacas clavadas en
 

el suelo, al dra siguiente son clavadas en el pedazo continguo, y asr sucesiva

mente hasta concluir con todo el 6rea. El ganado ovino y caprino es utilizado
 

haci6.ndolos en una especie de pesebre provisional o cancha, hecho de arbustos
 

espinosos, que diariamerte son removidos de trecho en trecho, juntamente con
 

la choza, donde duerme el cuidador del rebaRo. Este acto de mcvllizaci6n se 

denomina kanchatikrav. No. 42 p. 56. 

salar.o Ver colonto
 

sargento de playa Ver autorldades locales, No. 38, p. 16.
 

sayana 

Los mejores terrenos se encuentran en la cima de ]a Pentnsula, con un
 

kil6met:ro mds o menos de anchp; estos terrenos pertonecen a lo atLrones
 

Los peores terrenos, es decir los mids pedregosos e inclinados, son los de las
 

laderas y pertenecen a los yanaconas; dstos poseen una sayana en usufructo.
 

'as sajaas son los lotos de terreno, o chacras, por lo regular de forma
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rectangular, cuyos lados menores se encuentran uno en la cima y el otro
 
simplelimitando con el Lago; la sayana no es ninguna m-;dida de terreno, es 

mente la parte de tierra otorgada por el propietario al yanacona con la 

condici6n de que 6ste trabaje en ]as labores do la hacienda y preste sarviclos 

9raturtos a domicilio (onoos, mitams y soltra._s). Nadie ha medido ]as 
de suss.E aaas en VILLtURCUNI y por '.zj t nto i-o sabemos el t6rmino medio 

medidas habi6ndolas de dif.rentes tam.'os, sin embargo podemos calcular que 

una saa.a mide como t6rmino rdio una hect~rea, siendo las mis grandes de 

hectdrea y media. 
Adem~s de las sajRs los colonos poseen en la cima de la Penrnsula, en 

donde se enclientran los terrenos de la h,.c,.ienji unos cuantos surcos, veinte 

como t6rmino medio, a los cuales se les cenomina liquas o aynocas; ,stas 

parecan ser un rezzoo del anti.uo allu pre-colombino, pues siguen un ritmo
 

de rotaci6n de cultivos y de descanso invariable con cierta unci6n m~gica.
 
de estas liguas, pero s6lo puede cultivarlas con un
Cada yanacona posee sei 


mismo cultivo a la vez. Esta c.ntidad de liuas en poder de los yanaconas
 

hace decir a los patrones que sus terrenos est~n muy limitados. Por otro
 

lado, el que se cultive una sola ligua y descansen las demds, da a VILLURCUNI
 

un aspecto no uniforme en sus terrenos de cultivo, muy demasiados lugares
 

descansando. No. 45, p. 38. 
Ellos (tin grupo cuya aculturaci6n es igual o muy similar a los del
 

grupo larquntipo' rebelde) aducen que terminaron por unirse al patr6n porque
 

la producci6n agrfcola de sus sa aRas era insuficiente para alimentar a su
 
liguas, parfamilia, lo que los oblig6 a cultivar las liquas y cultivar unas 


celas dentro de los terrenos de la h.cienda, sgnifica tradicionalkente traba

45jar para el Utr6n. No. L1 p. 26. 

Ver mency, No. '7, p. 30. 

sayag Ver Colonato
 

secci6n
 
Generally speaking, when the pjjialidad has less than a thousand
 

When it has a population
members, one lieutenant-governor Is appointed. 


exceeding this figure, another lieutenant-governor is nominated for each
 

additional thousand persons, and these subdivisions are called secciones or
 

no official ranking among these officials liv .parcia1idad.
soctions. There is 

This system is in force in the majority of the p .rcalidades in AZANGARO 

and TARACO. but does not apply to the eastern and western shores of Lake 

Titicaca. Here the process of splitting up the parc!alidades has reachedsuch 

a point that the smallest unit to which a rural administrator may beapp-inted 

is "se called the estancia, whose population may vary a good deal. No. 26,
 

r. N9N
 
Ver c~ac..No. U7, p.. 93 .parclalida, No. 82, p. 2145.
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segunda Ver alcalde No. 2b, p. 40; autorldades oiales, No. 111, p. 195;
 

alcacil , No. 111, P. 195; comunidad indrqena, No. 12, p. 53.
 

Iseundeo'I qite consiste en la preparacl6n
Despuis del chic*m, viene el 


definitiva del terreno nediante el artdo. En cuanto est-l preparada ]a tierra
 

se sacan las acequias may ,res,que vienen a ser prolongeciones de las tomas
 

de la acequla principal que riega iaShj rj. Luego se sacan las acequias
 

menores llemades 'fluiljd5, las que a su vez tienen otras mrnimas y numero

sas. No. 48, p. 35.
 

Los granos qua van quedando limpios son lienados en costales o en los
 

soles trojes de forma ci [rndrica, hechos con quesanas, esteras de totora o
 

de paja de cebada; para cada variedad de grano hay un seIe, de manera que en
 

)a despensa hay seLes de cebada, qutnua, habas, etc. Los desperdicios son
 

guardados en los Jaqtues, ollas grandes de barro, so utilizan para alimentar
 

a las gallinas, cerdos, perros, etc. El s.eje es una especie de medids, con
 

la quo se calCula ]a cantidad de alimentos que nocesita la familia para todo
 

el ano; es pues el indrgena TARAQUE40 un ser previsor por excelencia, aun
 

cuando vende el sobrpnte de sus medid.s, pero como ]a producci6n no es muy
 

grande tiene poco para dedicar al carnbio; sin embargo, cuando precisa de
 

dinero para los pl.itos o para otras uronncias vende inclusive lo que tiene
 

guardado para su alimentaci6n. No. 83, pp. 189.-190.
 

Las tecnicas de alm.ocenaje son muy sencillas y escasas a ia vez,.
 

especialmence las que se refieren a la conservacl6n; estdn limitadas-a s6lo
 
una
unos pocos productos: chuno, 'caya' y charqui. Los granos y tub6rculos 


vez seleccionados los guardan en los 'sjes' o trojes de forma cilrndrica,
 

hechos de 'quesanos;' los desperdicios de los granos son guardados en
 

'laqties' u olios grandes de barro; habiendo para cada calidad de grano o
 'hatun huasi' o despensa se encuentran
tubtrculo un determinado 'sle'; en el 


'seos' sirven para calcular ]a cantidad de
varios 'sejes' a la vez. Los 

No. 88, pp. 205-20b.
alimentos que necesita la familia para todo el aio. 


seln,i Ver pesas y medidas, No. 42, p. 113. 

semanero
 
Thus, In CARACOTO, there are still envaradns and hilacatas or mandones;
 

in MOHO, there is the hilacata and semanero, a kind of servant who is under
 

the governor's orders. The,- appear to be no traces of this system In the
 

provinces of AZANGARA and CHUCUITO, in CONIMA, in JOSf DOMINGO CHOQUEHUANCA
 

But throughout the rest of the department,
and probably in other places. 
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governors and justices of the peace have managed to retain an official whose
 

name varies from one place to another. He may be called mand6n algacil,
 

comisarlo o hilacata; he is generally employed as a messenger or to inform
 

the community of the governor's decisions; he also convenes litigants before
 

the justice of the peace and sometimes tries to arrest persons fleeing from
 

justice; or he miy take conscripts to the district capital. But it appears
 

that his authority and even his bodily safety is entirely dependent on the
 

amount of backing he receives from district authorities. No. 38, p. 18.
 

Ver colonato
 

semi 1lada
 
Extensl6n de terreno donde se puede cultivar media arroba de papas.
 

No. 31, p. 118.
 
According to tand titles the community land is five leagues (25 kms) in
 

circumference including both cultivated and pasture land. The means for
 

using the communal lands is called by 'semlllada' which mians according to
 

the quantity of seed planted. For example, a comunero Is allowed to plant
 

halt an a'rroba of potatoes or one arrohA'a (25 lbs.) etc. Nevertheess 

authorities tell us that the quantity of land given to e comunero in the 

eleven zon~es is 12 x 12 brazadas. A bra7ada equals about I,50 meters so that 

each comunoro has 1252 meters. Since the land is irregular, the cAR =SlOS 
generally do not refer to the size of their comunal piot but rather to the
 

amount of seed planted. No. 10, p. 11.
 

senescal Ver hermandad, No. 48, p. 82.
 

sentada
 

Es cada 2 horas; 15 minutos de descenso para bA.hja.. r (ccmer coca) y
 

a las 4 horas 30 minutos para 'almorzar': comer cancha, queso, mote (grano
 

de marz cocido). (Vega)
 

Ver faena, No. r5, p. 289; qst s No. 27, p. 60.
 

se~alacuy Ver 2aOoa la tierra, No. 76,pp. 15-17
 

serv ican 

Nom. Aymar- quechua. Mujer que est6 haciendo el matrimonlo de prueba. 

No. 82, p. 
Ver sirvinacuv 



S- 7
 

servidumne
 
La servidumbre tanto femenina como masculina es indrgena y proviene de
 

los anexos y lug~res aledanos, sobre todo de RECUAYHUANCA, SHUHAY. y VICOS.
 

Los servientes son contratedos por las personas m~s acomodedas y algunos
 

grupo II. Este contrato se hace por meses, pagdndoseles al
mestizos del 

final do cada uno. En las fiestas del anoxo de cufl provienon, les dan
 

permiso para que puedan asistir a las celebraciones; esto permiso se 
d6 a
 

veces en los fines do semrave, y en dras especiales tales ccmo cumpleaRos,
 

misas o por enfermadad tan-o de ellos como de sus parientes. Se acostumbra
 

prdstamos de dnoro, entregido como adalanto para que puedan adquirir los
 

objetos de uso Pnrsonal.
 
La servidumbre ferenina fordnea, ya seaadulta o pre-adulta, sirve como
 

nodrizas, para el desempeno de labores domesticas en general, o como acompan

antes de los ninos. En e caso de ser varones, est6 Integrada por nin-os y
 
y en realizar las
adolescentes cuya labor consiste en el aseo de la casa 


compra. Muchas vaces los adolescentes se dedican al pastoreo del reban-o de
 

la familia que los er-ple6.
 
Los mnstizos denominan despectivamente 'servilletas' a las sirvientas,
 

abusando de eilas.
 

Los sirientes denominan Iniol o 'niRa'--seg6n convenga--a los hijos
 

del dueRo de ia casa, y a estos 6ltimos ios designan con los tdrminos de
 

'mamita' y 'don'.
 
Los sueldos promedlo son de quince soles mensuales, proporcion6ndoles
 

alojamiento y allmentaci6n.
 

Hay otro tipo do servidumbre que linda con la explotaci6n, sucediendo
 

esto cuando alguna persona de baja condici6n econ6mica tiene una deuda, el
 

deudor se emplea por un determinado tiempo hasta cancelar el prdstamo, y en
 

caso de no podarlo hacer envra a sus hijos. Muchns veces se paga con
 

creces pues ol emplcador alega que fala tiempo para que termine su com

promiso, haciendo laborar a los indrgenas ignorantes por meses y adn a~os,
 

tal como ha sucedido con muchos VICOSINOS . No. 107, p. 162. 

shactada
 
Este trabajo encierra todo un ceremonial mdgico-religioso que revela el
 

zona y aun m~s, los vestigios de costumbres y
carctcr agrrcola de la 

pago a los esprritus del agua, aunque
tradiciones antiguas tales como el 


envuelto en un gran sincretismo cat6lco. La Shactada o comilona es el
 
comuneprlogo quo clerra esta actividad, es servida por las esposas de los 


eros y en ella se muestran las reglas de cortesfa en el ofrecimiento mutuo
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de las vlandas, matizando con los vistoso de las calashmantas (mantas
 

tejidas de colores) en que son transportadas. La omjunidad de LLAMBILLA es
 

la que realiza esta actividad con mayor apego a la tradici6n. No. 52, p. 63.
 

Se denomina asr a la conida que se sirve despues de la termlnaci6h de 

alguna labor agrrcoia colectiva. Su nombre deviene de una de las vlandas 

Imprescindibles de este acto, que es la schacta or queso revuelto en air 

colorado. No. 104, p. 228. 

Ver chacchar , No. 82, p. 209. 

shaihuls Ver alim'ntos: almacenaje y conservacl 6n , No. 110, pp. 136-38.
 

shunto (Instrumento del tejido) Ver cuspo , No. 34, p. 65. 

shugay Ver hualla No. 35, p. 36.
 

sindicatos agrcolas
 
La aparici6n de los sindicatosaqrrcolas en el valle es reclente en
 

relaci6n con otros valles de la costa, en especial con los del norte,
 

dedicados al cultivo de ]a ca~a de azucar. Estas oreanizaciones, que co

hesionan y representan a los qone, constituyen la etapa final de una serie
 

de agitaciones o movimientos ca:npesinos ocurridos an el valle de CHANCAY
 

durante las tras primeras decadas del presente siglo, que hen sido los pre

cedentes de las actuales organizaciones sindicales. No. 39, p. 364.
 

sindicato de braceros Ver Pe6n, No. 68, p. 23.
 

srndico Ver hermandad , No. 48, pp. 82-83. 

Stndlco de 1Lesia 
En la actualidad s6lo existen el Srndlco de Iglesia, elegido a) inicio 

del aio, juntamente que los demds carqgos, de la Comtinidad; tres Alfdrez,
 

nominados por ]as Parcialidades de YANAVILCA, YARAC y CHAUCAYAAC, a peticl6n
 

del STndico de JWjiesi, caros durables tambren por un aRo. Despu6s de la
 

eleccl6n del Swnrico, en una ceremonia denominada HUARANGA, se toma el
 

Inventario de las pertenencias de la Iglesla, figurando entre ellas ropajes
 

de los Santos, adornos, candelabros, andas, cajuelas y lemandas. No. 54,
 

p. 249.
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sirvlnauV (servinacuy. servisiri)
 

...Se construye la vivienda cuando el hombre al tomar estado se va a
 

vivir S6lo con su mujer, despu6s de unia corta, y a veces larga, estncla en
 

casa de los padres-del hombre, slgiiendo las normas de la residencda patri

local; al principio es de una sola pieza y se leventa en los terrenos que el
 

hombre recibe de sus padres, dontro de las norm3s consuetudinarias de la 

herencia; 6stos estdn oblioados a construir para su hijo y nuera el Ilatun 

huasi' o despensa, que sirve en un primer momento no s6lo para guardar 

herramlentas, semillas y otras especies que les entregan aqu6llos, sino 

tambl6n como dormitorio y cocina, la transgresi6n de esta norma es censurada
 

par los padres de la mujer e inclusive par la comunidad, aln cuando en forma
 

paulatina estS desapareciendo esta costumbre; posteriormente los 
nuevos es

posos, unidos mediante el 'sirvinacuy' o el matrimonio religioso o civil,
 

van completando la casa con ia cocina y el corral, rode6ndolos con paredos
 

de tapias, adobes o chamons. No. 82, p. 40.
 
los
 ...A] estabilizarse )a uni6n con el matrimonio religioso o civil, 


padres entregan a su hijo la herencia que le correspone: tierras, ganado, 

herramientas y semillas y tienen la obligaci6n de construirle sujatun 

huasi o despansa; igualmente, los padres de la mujer entregan a 6sta parte o 

tcda la herencia que le corresponde. La no cbservpncia do las reglas de la 

herencia trae tensiones entre los consuegros, por ccnsidcrar que uno y otro 

hija la verdadera par-3 que le corresponde,no han entreeado a su hijo o 
las fiesta-; igualmante provoca lalas cuales coneralmente salen a flote en 


censure del resto del grupo. No. 82, p. 52.
 

La uni6n se realiza en dos etapas: en un primer momento los amantes
 

inician su vida conyunal, pero par simple y mutuo consentimiento; esto es
 

considerado como matrimznio a prueba o servinacuy. Aproximadamente dos anos
 

despu~s proceden a definir su situaci6n; pdn separarse y lo hacen ennutuo
 

Ileva a los hijos, y los bienes los reparten
respeto y armonra; ella se 

La mujer, despuAs de esta prueba, puede volverse a unir en
equitativamente. 


servinacoy o matrimonio; su experiencia primeranm es mal vista y los hijos
 

pueden ser hasta un aliciente. En el caso que decidan proseguir unidos,
 
La
 procuran ]egalizar ]a situoci6n con el matrimonio civil y religioso. 


ceremonia matrimonial cobra gran trascendencia durante los festejos, a los
 

que se dirige toda su economra. Familiares y amigos contribuyen, especial

o ayuda mutua. Colocan en una bolsa
mente los solteros, mediante el ayni 


su aporte y lo entregan al novio, para que dste les devuelva el doble cuando
 

ellos a su vez se casen. No. 47, p. 237.
 

Mucho m~s trascendental que el matrimonlo por compra y la 	cobada y
 

comunismo
representativa, coma ellos, de la etapa de transici6n entre el 


sexual primitivo y las uniones monogumicas postoriores, es el sirvinacuy o
 

los aborrgenes peruanosinstltuci n

tinkunacLina, matrimcnio de prueba entre 


remonta a las epocas anteriores al Incanato,

prematrimonial, cuyo origen se 


las costumbres aborrgenes que ha logrado

tan profundamente arraigada en 


colonlaje,
sobrevivir al cataclismo de la conquista y a los tres siglos del 


signos en nuestra vida republicana.
manteniendo y aun robusteciendo sus 


No. 64, p. 40.
 
En aymara lo Ilaman servisiri, No. 82, p. 291.
Matrimonia de prueba. 


6
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Etlrrol6glcamente sirvinacuy es un vocablo hrbrldo, castellano quechuizado, 

que significa 'imutoos servicios'; y la palabra tincunacuspa, cuyo origen 

estA 3n el verbo tincunacuy, expresa la acci6n y afocto de reunirse, encon

trarse o unirse dos personas Intirv.Qnte. No. 6/4, p. 40. 

...En prlnclpio, la familia quJa tormada al unirse una pareja mediante 

el sirvlnan,.v, r-er.lcen o matrimcnio de prueha, pr6ctlca muy extendida; en 
muchos casos, son los padros que incltqn a sus hijos a Linirse a tal o cual 

mujor, primando en esta elu,7:i'n el status econ6mico de la misma, los pobres 

procuran unirse a muje.res econ6micamente ricas, es decir a aqu,llas cuyos 

padres posoen rcCu!arc exfcnsions de tierras y una apreciable cantidad de
 

ganado; esta rrir.ntaci6n es otro de los factores quo han influtdo an la
 

desintcgraci6n do la gran familia extensa, apareciendo los yernos en el 
seno
 

do ;as £arcioldadrs y nst'ncias que hahran permanecido inalterables social

mente hasta hacc uros :.0 a.ios. El matrimonio de prueba no obliga a los 

Individuos a concretizarlo On ulna unl6n definitiva, pcro ]a separaci6n muchas 

veces es una fuente de tensiones y conflictos entre el hombre y sus suegros
 

y entre consucgros, quo trascienden hasta los troncos, que posiblemente son 

supervlvcncias cl.Inicas; al producirse alguna separaci6n, el hombre so queda 

con sus padres y la mujer regresa a la casa paterna con sus hijos, retorno 

que posihlementc es la supervivencla do un sistrma matrilocal que existra 

en 6pocas lejanas. No. 82, p. 52. 

sistema de alleadtas Ver allenado
 

slstemas de aparcerra Ver aparcerra 

sistema de arrendamlento Ver aprrera 
arreridamicn por servicio 

sistema do comeaqra
 
Do los 246 lotes adjudicados, 36 de ellos--14.5%--han sido arrendados
 

por sus poseedores a terceras personas, mientras quo tres se encuentran tra

bajados bajo el sistema de 'compar'a' que consiste en la intervenci6n de dos
 

personas en todo el proceso do la producci6n, cuyos costos son cubiertos a
 

medias, bajo modalidad3s diversas. Las 207 restantes estdn trabajadas
 

directamente por los cormneros. No. 68, p. 106.
 

sistemas do trabalo Ver al partir
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sistema de yernos Ver microfund~o No. 82, pp. 1M-16. 

sobrrstante Ver pachaca, No. 112, pp. 25-26.
 

sociedad
 
Son formadas por un crupo de personas que se cc;mprometeot practicar entre 

ellos la a.ycharr de un modo formal y permanente. Entre 6stas podemos menci.
onar a la 'Socin r Sen Crisfob-fl,-. coirform,"Ja por 12 caibzas do familla, no 
siendo todos fi.miliares, y ia 'Soterhd Iutua Ar.cola , sus miembros ademdsd 
los trabajos en ]a agricultura so preston servicios c.n la construcci6n do 
vivicndas, lovantamiento de cercos, etc. Estas sociedados on alnunos casos, 
han tenido hata ura duraci6n de 20 6 os, desaparecicndo y apareciendo en 
el tiempo. No. e0, p. 8. 

Ver cojfrna, No. 12, p. 65. 

socorro: sistema de
 
...SUs :rimeras crtas, las obtuvieron do sus patrones, quienes el sis

toma de s.w 'm u obsequio a sus peones, daban roses onfermas o vleJas, que
 

cuidados ir (.mero daban crfas para sus nuevos propietarios, y muchos tam
bi6n adouiriroron per ccrnpra. 

Ver Lon, No. 34, p. 42; d'as de pal]a, No. 34, p. 42. 

solar Ver encorenda, No. 39, P. 303. 

so Ite ra 
Servicios graturtos a domicilio, el .pon e o sea el sirviente;
 

mittan., cor.inoro o ayudante de cocina; y so]/tera la cual no era preciso de 
que sea necesariamente soltera, podrra ser viuda, casada o bien simplemente 

s..oltra , el trtulo del servicio era asr, mujer quo hacra serviclo de ama de 
los nigos hijos dal fitrn. NI. 45, p. 32. 

Ver hicin a , No. 42, pp, 37-39. 

sota 
Encargado de hacer los mandatos del mayordom y de los rodeantes; 

este serviclo .or lo general lo prestaban los jovenes. Mo. 115, p. 133. 
Ver colcnato hacienda 

subal legados 
En algunos lugares, aunque en forma mrnima, existen los suballegados, 

vale decir los 'alleadns' de los '_llegados', lo que implica un nuevo 

fraccionamiento en la tenencla temporal de la tierra. No. 34, p. 38.. 
Ver alleaado 
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s.ubpr fec to 
Executive authority in the Department is vested in the Prefect, who is 

appointed by tc President. He, in turn, nominates Su.nrefects fo- the 

Provinces. Geoc i te provincial level appointments are without pay, each 

district having its own governor. S,:br,refecLs and provincial deputies both 

represent the Prn-vince's interests before the e:,ecutive arm of the National 

G- ,rnment. Tie .Flbre,cc. al:;o rcp'e.ients the Province in departmental 

6drni.itra'In;i. Y"-: p a;a.i:pn-en-:e of law and order is his primary concern. 

It is his flu.y to su;:,evise the d;ffcr-rnt public works projects and to 

m.3"ntain r.n eil-iw;le haIlar-.. -eteen a icItur.l~cm .rcia1 and Industrial 

lnt. re,'t' . iiidnr his juri - ic:. i. Mo. 2 P. 39. 

sudad,,
 
Axf nn del compone,- cmo el Norte el dra operario o labrador se fuera 

del &,muer- ' "'.5 'sudadas' y 4'1descFr.os1 o bcullis', 'picchos', 

~id:fi,. ,. el desr.dnso con ']a bolal, con la coca. La zona de transi

cl6i ;-'",.,a as zona doe a'ibptaci6n dceficiente para el hombre ignorante 

y suFIir:c ,1. 22, p. 75. 

cencepto equivocado sobre la fertilidad de los suelos de la 

Selva B..',- L:bido a la vegetaci6n que los cubre. Los realmente f6rtiles 

ocupan un 11 les llama azonalis porque no reflejan 

Exi':' .:-' 


.:C.ensi6nmuy linitada y se 

la acci6n c"rnitlca del medio tropical; son sueq!s j6venas formados por los 

do.,.-ltos .,?!-,6nicos de los qrandis rros y por su fertilidad son apropiados 

para un cul=.,o intensivo; se estiman en seis millones de hectdreas, o sea 

el i0% del i5rc total de la Selva Baja. No. 32, p. 299. 

suelos intrazonales Ver 2aq,.jales, No. 32, p. 127. 

suelos zonales 
Las tierras zonales son las que reflejan la acci6n cllmdtica del 

tr6pico, no soportan cuitivos intensivos y por estar fuertemente degradadas, 
buenanecesitvr'ase una intensa fertillzaci6n para obtener de ellas una 

proucti.li-d; la, explotach.vi.- de car6cter arb6reo, que mantienen el 

equilbri, n-itiral de sueLo y planta, como las del jebe, castana y maderas, 

son las m6s convenientes; ocupan, aproxiia3damente, el b0% de la Selva o sea
 

treinta y seis millones de hectreas. No. 32, p. 300.
 

Var rozos, No. 3, p. 127. 

suerte 
La rotaci6n de cultivos es paralela a la extstencia de lotes o suertes
 

de tierras distrlbufdas en dlferentes rincones de la extens16n de la
 

http:explotach.vi


S -13
 

en una serle de parcelas
comunidad. Estas 'suertes' est6n divididas 


familiares, en tal forna qua cada familia ticno posesiones en diforentes
 
una pnrcela on cada Isuortol.
Isuertes'. En algunas Sreas cada farnilia pcsoe 

Pero 6ste no es el caso gen;?ral. Fn KAORI, pnr ejmplo, dondc hay sois 

s' ou .nc.v, a, ladcras, hay'sucr -. en la ponipa coinci ;,is r an las 

las foldcs do los cerros. Muchos
varsas fanilins qt, no Posoen tiLrras on 

poseen parcelas n:,da rs q,_-: en cutro o cinco socclones do lo pampa. Do 

acunrdo con la tcorra de KYJ9I, tr!,orilre deberra ser du o t!dtierras par lo 
,dc los cerros.n'.enos en seis sccciores--cutro cn J;j pampa y dos en ]as faldan 

Esto se conscirra cni-o (I mion z,)soluto pare hcacer 'wie los finales so 

encucntran. El t.rlo de les siir,-"tn ',aria,gencralmente tienon varlos 

kil6metros de larvo por varios c, .r,.Os d-- metros de ancho. Una seccl6n do 

este tamalo estat fa divididc, tin por Io menos 100 parcelas. 
se seoaran unas tirras para la municipali-En las seccions mis extear&s 

dad y otras se tr!l)njon en nci-lhre de alq' n santo. En cada capital do dlst.,Ito, 
las tierras -"'e roc la municilpalidad cn cada una do !a5 com',nilados del 

distrito se rematon en usufrUcto al major pastor. Frecuente~mcnte, varios 

me.ti.--s rIPl p-eblo entran en rocsi 6 n de los cultivs dCe las p.rc.elas 

mur, Ic.p:1 lP-3 c c crmr.ji! I-I p rticular, que puedon estar distriburdas en 

tod.qs o ]a r..yoria da la3 '.:,iertrs' Las sumas quo se obtienen por el 

alquilcr sli ,n para costear los qastos administrativos del disLrito. Se 

encuentra un ;istema a dste en la 6pxoza pre-colombina con las tierras del 

Inca y, mls t ' le, un el tribu.o pogado por los curcicas. 

Las ti..rr;7s del santo tambi6n ticnen un sistema similar a las do las 

tlerr-3s d.l Sol. Srn embargo, la Iglesia no recibe benefios directos del 

uso de estas tierras. La tierra es genera lmentf-, trzabja-a por dos o tres 

indios norniraros par@ ejercer el 'carqo' en Iv.fiesi: del santo con cuyo 

ncrmbre estir, ar.ociadas !Ess par:.las. Pid'n la ayul14 d0 tcdO la corw.inidad, 

y los del 'c-rro' son respon3abics de ]a siembra y cosecha de Io cultivado 

en las parcela:. M6s tarde lo cosechado se usarM en el banquete con que la 

comunidad celebra el dra de ]a fiesta. Aunque lo de las tierras del santo 

es un3 instituri6n universal entre los quechuas del Per6, he visitado algunas 

com,,nid.dn.s, en las vecin,1ades del CUZCO, donde dichas tiorras ya no existen. 

Aparentement3, como resultado de la escasez de tierras, estas comunidades 

las h'n e;pcrpiado en beneficio de familias qua no poseen tierras. Coma las 

tierras del sa.nto son 1o suficientemente extensas para proveer la subsitencla 

de dos o tres familias, no es extraio que los indios en circunstancias des

esperadas burlen In autoridad de la Iglesia en esta forma. Es probable que 

otras comLi;dr.es q..,chus havan tratado de cubrir la escasez do tierras en 

esta forma, aur.,e no so tienen casos registredos. No. III, p. 171. 

Ver m,3;aY No. 17, . 30. rePartimfnto No. 81, p. 5. 

lotes de terreno en que la comundad o
Llmanse asr a cada uno de los 

los efectos de la rotacl6n de cultivos. Parece
heclenda esta dividida para 

ser similar a 'suvo' en 8 

http:comLi;dr.es
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Estas labores se hacen por 'niyos.' o parcelas de tierra. En la dpoca
 

do la cosecha, la 'minca' se inicia desde muy temprano. Si la cosecha es de 

trigo, despuds do los fostejos do ]a sicga en el campo, se hace la trilla en 

la 'orn' ya sea mediintr a;niales d.- ti.,o, ya con las rondas de la gente, 
to quc ginralr.r~nte ec dek- noce; y ]a espiga, depositada en la 'era' est6 

mis o menos seca por a d.i calor 'olar. Los colaboradores son invitados 

con licores, panche o si';.nle una taia de tt o caf6, segLn la categorra 

econ6mica del d, o. Un L-j d indesma/able alegrra matiza lasLl tareas de
 

In trilla. i.flis aAn, si la r .,h'sde luna, propicia a ]a elocuencia 

agresiva do los rominces alt6ctoncs. En )a trilla, a] igual qua si fuesen 

carnavales, se 'u.i.hri': rorndas y zapatcos a] comp~s de ]as guitarras y 

bandu I'.s. Al d siguicnte, tcdos 'vretf3an' el grano, lo arrojan al viento 

para separarlo de las swciedads; y, una vez limpio, est6 expedito para 

haovarlo al iircado y utiliz;,rlo en sus mu1ltiples aplicaciones. No. 34,
 

p. LO.
 
Ver ma rca
 

suyos do In he-iernda 
En el p,,rIodo de don Abraham Carplo se explotaba intensamente la tierra, 

hnblendo r.::ls re.ervadas para 61, que se denominaban .suyos do la 

hacierdn-,' y cran los mejores terrenos siti'ados en la intcrsezci6n de las 

pamr-as y oi los trayectos de entrada de los cerros; los cultivos eran 

vigilad-r. :irecicmi, nte pr 61, preocupndose espocialmente por la selecci6n 

y desinfe.:cl6n de las papas y en crmbatir a los insectos e inclusive intro
dujo la .'c.ni7aci(5tn;sus csfuerzos por lograr una mejor producci6n al 
parucer fu:4,.-.se por tiirra on los 6ltirvos a-os a causa d2 Ia sequra y otras 

calaild)drs, por lo que los colc:;c con-idaran qua -',)s t,-cnicas, adom6s 
do ser costosas, no dn buenos rnsult dcs; sin embargo, parece que la 

producci6n cra bastanto buen3, le permitra no s6lo proporcionar alimentaci6n 
a sus iolo, en cl curso do todo el ano. sino tambien almacenar para ]a 

venta a ins colonns quo lo re.ouorran y parr vender en JULIACA o APEQUIPA. 
El aio pas: do, la ijelsia a] recobrar la hacienda sevi,6 en la situaci6n 

de no contr crin semillas para las siembras, par lo que opt.'por entregar 

los terronos quo tenfan preparados ('chacinas'--terrenos en descanso--y
'cUalj as'--trrenos cutivads elano anterior--) a los colonos para que 

les surlbra :nen 'hu,.qPii' o or.arr_: los colonos pusieron )as semillas 

recibkew au,,'r'.1 d: mano d3 *'.r. para la sionmbrai laiores culturales ycosecha, 
repait :...los fr;tos por partes ij.:lcs; es:os cultivcs Fueron muy 
pelu,'nos, aponzs algunas hict~reas, qundando abandonados los 'sues de la 
hacienJ'i' en su may.or porLt. Los colonns so siente;i contrariados par el 
escaso volumen de la morienda, la iusencia do los 'avros' y ]a imposibilidad 

de la hacienda do venderles alimentos cuando los necesitan, y hasta parece 

quo oxistiera ]a esporrinza de volver al antiDuo r6gimen a] decir 'aunque 
tenrrnos quo trnbajar muc;lo rms qaic ai ra, tetiramos lo suficiente para comer 
todo el a~io, sobre todo ahora quo se hati malogrado nuestras cosechas por los 
gusanos, las granizadas y las heladas. 

http:fu:4,.-.se
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Los colonos por su parte tienen sus rospectivos 'suyos' o 'hunchos', 

en su mayor parte en las faldas de los corros, corcanos a sus cabni's; an In 

actualidad ha empezando a sembrar on los 'suvos' quo estaban dosinados porn 

la hacienda e inclusive en la pampa; on el ccr;-o indicaron quo cultivaban 

un pron.edio de 5 'tasas' (ubO metros coadrodos cada una) coda uno, poro do 

acuerdo a nucstros c"4]culos l le,an a un prnicdio de una hectAr. a, aun cuando 

ellos dicen quo no todo es de eilos sino que una pnrto es on 'IlitiquI', as 

posible que haya una explotc-i6n subrepticia do las tiorras. No. 115, p. lo9. 

SUYU 
Con fines de rotaci6n de cultivos la isla est6 dividida en cuatro suyus: 

Estancia Suyu, Occo Suyu, Orco Suyu y Sancayuni Suyu. Cada A-ho descansa un 

suyu, al qua por esto so le llama htijaara. Todos los indfgenns tionen tlerras 

en los cuatro suvus. La rotci,5n do cultivos sigue ol siguinte orden. 

Primer ago: papas, en el si,,, descans6; segundo ano: oca y quinua; totrer a o: 

cebada; cuarto ago: nuevamente dascanso (huasara). No. 43, p. 13. 

suyuyoc-apo, Ver tucuvricoc, no. 69, p. 7.
 

T 1 

taclia (tpjla, taq'lla) 
Ta/lia as un instrumento de labranza netamente indrgena. No. 50, p. 138.
 

La herramlenta imprescindible para la labranza e el arado romano que
 
1
impropiamente recibe el no. bre de taj'lla, slendo de madera y compuesto de las
 

siguientes seccicnes: la 'manrrera' que es ]a parte por la cual el agricultor
 

arado (1.20 a 1.30 m. de alto); el 'tim6n', madero horizontal
toma y dirig- el 


y perpendicular a la 'manrrera' (2.80 a 3.00 m. do largo); la Iclaviia' en la
 

parte term!nal del 'tim6n', que sirve como punto de apoyo al yuqo (14 cm. de 

alto); y conio elcmentos accesorios: la Idomadera., quo entre Jos inastizos es 

indroenas es de modira, recibiendo cl nombre dede hierro o acero, y entre los 

wakrash (35 a 1,0 cms. de largo), es la secci6n con la que se rotura el 

terreno; el carzwnku, correa de cuero con la que se ata el yuqo a la yunta de 

bueyes; y el vt!92, que es de madera, presentando dos depresiones inferiores 

que sirven para adaptario al cuello de los aradores (1.40 a 1.50 de largo). 

Los precios do estos Implementos son los siguientes: el arado vale veinte soles; 

PI vuqo, ocho; la reja de fierro, cinco; el wakrash, dos; el .arawankti, tres;
 

y la Icuyunta', cuatro. No. 37, P. 99.
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Potatoes are planted with the taclla whereas the lampa, a short handled hoe,
 

is used to seed corn. Both corn and potatoes are cultivated the the ML_...
 

No. 12, p. 15.
 
Entre el los) puede mencionarse: el arado de. Palo con su reja de fierro 

(integraci6n de elementos culturales nativos y aiiengenos); ]a tacila,
 

constiturda por la Integraci6n de elementos culturales similares. En el caso 

del 'casho' que es simpiemente un palo qua termina en punta, pervive la 

tendencia 'misonersta'. Este instrumento sirve para cosechar la papa. 

uo. 84, p. 236. 
Three agricultural tools: a) Teclla, used for turning and breaking the
 

soil, (berbectg); b) Raucana, used for digging potatoes; c) Huactana or 

.cpanawith a wcoden handle and a polished or roigh stone head, used to break 

up clods. No. 26, p. 109. 
Tama; taclla; ch3qui taclia; chaqui tajlla son sin6nimos de arado de 

pi6. Vega 
En la siembra se empiea la taclla (elemento aut6ctono) y el arado con 

bueyes (elernento importado),su uso est condicionado a la topografra del drea; 

el arado es para terrenos grandes y planos, la tcjclla para lugares inclinados 

la efect6an hombres y mujeres, los primeros son los que
y suaves. Esta tarea 

aran y las scgundas siembran. No. 52, p. 57.
 

La taclla que es una supervivencia del instrumento agrrcola pre-hispdnica,
 

est6 compu-sto de 4 partes principales: 'wiso' o manqo; 'chacacato' j cuerpo 

de la taclla; 'pisho' o pisador, todas de madera; y finalmente 'reia'cb fierro
 

que es la parte que hiere la tierra. El 'chacacato' y el 'pisho. estdn
 

asegurados ror unos 'tientos' de cuero de vaca. Todas las partes indicadas,
 

a excepci6n de la reja, que es obra del herrero, son preparadas por los mismos
 

agricultores. No. 35, p. 18.
 

tal lu-tal lu,
 
El tallu-tallu 6 pulverizacl6n de la propiedad, en virtud de la
 

herencla del troJo entre varies hijos y ]a tendencia a poseer y cultivar las
 

parcelas indiviedualmente. No. 19, p. 12.
 

tambo 
El nuevo ordenamiento social impuesto se tradujo tambien en la implanta

ci6n de otras instituciones nuevas que facilitaron este proceso de lento 

acomodo y que en alqunos casos signific6 a su vez nuevas cargasyxYpoliaciones 
para la poblaci6n aborr:-en. Tal es el caso de la implantaci6n de 'tambos' 

por Ordenanza de 31 de mayo de 1543 del Gobernador Vaca de Castro, por la cual 

se establecian diversos centros de aprovisioamiento, ubicados en lugares 

estrat6gicos, con el objeto de prestar los servicios fundamentales a la 

poblaci6n espagola. Estos tamhos estuvieron servidos por mitayos indrgenas. 
bajo el mismo modelo del Incario. El valle de CHANCAY fud sede de un tambo 

llamado PINTADO, en el cual prestaban servicios los indios encomendados a los
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Dominicos, Palpa y Aucallama, a los Altaga, Huaral, los de Barba, Supill~n,
 
y los indios de Ventura Beltrdn. Algunas referencias hist6ricas que hemos
 
podido consultar ubican a esta 61tima encomienda en LACIAY, HUDCHO,
 
No. L8, p. 41.
 

El votusto trnbo de IIUACAYO, levantado en ]a margen derecha del COL-
LIQUE o SHULCAS, par disposicion de los Incas cuando connLUistaron a los 
HUNCAS, no fue destruido p-r los esraioics. Sigui6 siero utilizado para 
el trdnsito de conquistadores, mercaderes y vagabundos de ]a naci6n invasora; 
y con ese fin lo conservarn y montuvieron en toda la etopa colonial. El 
tamho de HLUAMCAYO se compuso de uita posada o aposento, de una cballeriza y 
de un corral o pesebre. El primero est6 destinado para alojamiento de 
pasajeros; el segLndo para gu-rdar los caballos de los viajeros y el tercero 
para en'cerrar el gnraro dC los mercadcres y arrieros. 

De 1533 a 1543, cao tacs los tam.os d3l Pcru, fue un centro de
 
abusos, robos y explctaciones en agravio del pueblo dominado. Los mercaderes
 
y transeun".s se aprovecharon d-l tambo para pcrncctar, obligando a los
 
indrgonas tarnbo carnavos a proveerles de paja para camas, hierba para sus
 
cabalgaduras, provisiones y, sobre todo ello, uno o ms cargadores para
 
conducir su3 equi-ajes. Tcdo, sin remuneraci6n de ninguna clase. Esta
 
desgracinda situaci6n no cambi6 en nada con las Ordenanzas de Tambos de
 
1543, dadas por Vace. de Castro; po,que 6stas si apenas tuvieron vigencia con
 
]a Rebelli6n de Gonzalo Pizarro--1514-lY:'43. Y acabada la Rcbeli6n no
 
mejor6 ]a s;tuaci6n en HUANCAYO hasta 1566. 

Jesde ]a 6poca de La Gasca, e tam1).n de HUA,'CAYO fue" tornado por un 
espainl, bajo ]a venia de las autorida..,e de LIAA. El espa~ol que adminis
trab. el t mb , por facultad del Uobierro, tenra la a.istoncia obligatoria 
de los cuacas de Suaranga y de los tamh-c..-iyos o mita,/os del Tambo. 
Los c.uracas estaban obligados a proporcionarle un nulmero determinado de
 
mitaos indrgenas para el servicio de los pasajeros. Adem~s, los tambo
cama.yos tenran que suMinistrar al administrad.or, los bastimentos para vender
 
a los pasajoros. En el tnho h3bia, asmirsmo, un a~lqt'cil, que fue otro
 
espaRol, icnb,'adco por el a'.-hinistrador, para hacer cumplir el servicio y sus
 
6rdenes. Y aunque el adrinistrador cobraba y ganaba gruesos emolumentos en
 
este negocio, jams quiso pagar el jornal a los mitavos ri el precio que les
 
debra de los productos. No. 112, p. 3L.
 

Ver encomierda, No. 39, p 303, 

tambo ceRayo Ver tambo No. 112, p. 3 . 

tanta wawa Ver compadrezgo, No.109, pp. 57-60
 

t paco (chaprat4)
 
')Otra forma de trabajo es la de tpaco, que es el indrgena que cuida
 

la chacra del propietario, el cual en retribucl6n le entrega un pedazo de
 

http:administrad.or
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terreno para que sie.mtre en su provecho. El tdpaco a veces es denominado 
chacrat6, debiendo cuidar, adem6s, ]a casa del 2atr6n y ayudarle en los 

menesteres livianos o 'mandados'. Este trabajo muchas veces es rotativo 
entre los peones de una chacr. No. 37, p. 91.. 

Ver arrendamiento
 

tapia
 
PAUC;,RTAMBO does not appear to differ much frcm other highland towns 

in Peru. One and two-story houses line the streets, separated occasionally
 
by a walled garden but more often only by a doorway leading into a back
 

patio. A few houses are made of rocks but most of them are built of adobe
 

bricks or tap.ia (tamped earth). The roofs are of grass, tile, or corrugated
 

tin. No. 12, p. 1. 

tarea 
La tarea es otra forma de alquiler de la mano de obra, que consiste en 

entregar al trabaiador, por contrato, cierta actividad Ilamada tarea. El 

costo de este trabajo es fijado previamente y pagado por partes o conclurda 
la tarea. No. 54, p. 204. 

El traajo de 'tarca' que consiste en aquel en que el pe6n se compromete 

a realizar d.terminada lahor sin considerar el tiempo--que siempre debe ser 

prudencial--que demande al trabajo, previo contrato oral con su empleador. 

No. 37, p. 9,. 
El trabajo que desempean en las haciendas'?resenta dos modalidades: 

la tarea y el j.?rna.l. En el primer caso deb-n ctimplir laborcs especrficas 

senaladas por el capataz. En el iornal, la -uracidn de los trabajos que se 
realizan es de 2,horas. No. .8, p. 21. 

...cualquier miembro de ]a comunidad1 puede sembrar tuberculos, solici
tando su uso a la Junta Comonal. La comunidad de URIPA tiene una extensi6n 

de 4.,000 Has. segun ]as atoriddcies colnunales. La medidp local del Area 

de los tcrrenos es la t.rce , que equivale a unos 1,200 in2 . No. 95, 3,. 

Ver .aY i', No. 72, p. 10. 

tarrasquero
 
--Los tarrasnueros o sembradores de marz que abonen actualmente 

a la hacienda f-.sas fijas convenidas, continuargn abonando las que acostum

bren, si no les conviene sujotarse a lo estipulado en la cliusula segunda 

referente a la siembra en terrenos de temporal. No. 19, 7. 

templIe
 
Habitacion. Los indrgenas y los mestizos construyen sus viviendas de
 

iddntica m3nera. El trabajo preliminar es el de la preparaci6& de adobes, 
tArpa que es realizada por indrgenas. El trabajo comienza a las nueve de la 

manana, terminanda las cuatro de la tarde. El intarmedlo para el almuerzo 

se hace a las once, disponidndose en cada hora de diez minutos de descanso 
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para ingerir alimentos ligeros o mascar coca. Los peones se contratan a 

raz6n de S/.3.00 a 4.00 diariamente, recibiendo adengs la cantidad de 

S/.O.20 de 'tepm e' para la adquisici6n de alcohol potable o coca. Cuando 

el trabajo es de 'Repdblica' sdlo se les gratifica con el 'temple', y en el 

caso de que sea cooperativo o de 'mira' se les provee de alimentos, alcohol 

y coca. No. 107, p. 154. 

Ver arrendimiento
 

tenencia Ver arras de venta ,No. 78, p 22; chacra-ilesia , No. 27, p. 42. 

d'diva
 

tenlente escolar Ver alcalde No. 2b, p. 40. autoridades localeso No. 38, p 16;
 

comunided indLqen No. 12, p 53. 

teni ente-qoie rnado r 
It ic th2 lieutenant-governors' duty to carry out and enforce the
 

the supervision
governor's ord2rs. These cenerally concern two main tasks: 


of civic buildings under construction, c.nd the settlement of minor disputes.
 

Formerly rur31 Indians were obligated to give personal services to the
 

as servants, articans, field workers or carriers. But in
governor, eit;ier 

1921 these duties were abolished. No. 26, p. 31. 

Ver alcaldo No. 26, p. 2d. autoridades locales, No. 38, 9. 16. 

gobernador No. 117, p. 48. 

teniente rural Ver qobernador, No. 117, p. 48. 

term i no 
Desde 1572, ago en el cual qued6 fundado el pueblo de HUANCAYO, se le 

fij6 su jurisdicci6n territorial o 'tdrminos' como se decra en el siglo XVI.
 

Dentro de ellos se comprendi6 a HUAYUCACHI, CAJAS, PUCARA y LA MEJORADA.
 

y XVII no se habla de haciendas.
En los documentos de los siglos XVI 


No. 112, p. 41-.
 

terra teniente
 
una estensi6n considerLlar:ase asr en muchos lugares a la persona que posee 


able de terrenos sin6nimo de latifundista. (Vega)
 

Ver enaanche
 

terrazqo
 

Todo 'Terragol'se paga en dinero efectivo, lo equivalente al
 

almud de grano o papa de pago, en el dra de la cancelac16n del arriendo.
 

Asimismo, no se pagar 'lerrazqo'cuando el grano se slembre dentro del
 

arriendo o lote.
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se slembre en terreno seco y sin riego, sujeto a la eventuali*,,Cuando 

o arriendo si 


previa constatacl6n por el dtjefo o representante de la hacienda. No. 19,
 
dad de las iluvias, s6lo pagar~n zterrazg' producen cosecha, 

P. 75. 

terrenos en p.end.a 
Tambin hay casos de terrenos 'en prendal que consiste en la entrega 

de una yugada, prendada por 600 a 800 soles. No. 78, p. 22.
 

terrenos: ti!ps de 
1. Terrenos 'puruma' cuando ha descansado 2 o 3 afgos. 

2. Tprrenos 'm ._..ro', o tierra virgen. 
cuando se siembra cualquier producto despu6s de3. Terrenos 'Ic ' 

haberse cosec!,ado la papa. 
rayos solares.
4. Terrencq 'c mal', cuando no reciben los 


5. Terreros 'cascajoso', o tierra pedregosa.
 

6. Terreros 'arcilloso', o pegajoso.
 

7. Terrenos de sembrro permanente. No. 35, p. 6.
 

tesorero chico Ver provincial del ca~mPo, No. 53, P. 129. 

tiaci ta 
No. 91,
Tratamlento de respeto que los muchachos dan a los mayores. 


p. 19.
 

tierras baldras Ver comunidad lrdrqiena: terrenos comunales 

tierras comunales Ver comunided indrqena: terrenos cormitnales 

tierras de los hatun runa Ver tenencla de la tierra: sociedad precolombla 

No. 39, P. 300. 

tierras de los indios ausentes Ver comvnidad lndrena: tenencia de la tierra 

tierras del santo Ver tenencla de la tierra No. 111, p. 171. 

tierras flacas y pobres 
No. 31, p. 118.
Tierras muy trabajadas, que no producen; estdriles. 
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tierras de ra mi Ver arras de venta, No. 78, p. 22. 

tierras de santo Ver suerte , No. III, p, 171. 

Saycusum 
En el momento propicio, Veneralmente en la slembra de ]a papa o del
 

marz, los colaboradores se presentan con sus herramiontas para cumplir con
 
el empeio. Antes de iniciar el trFbajo se reallzan algunos ritos. Se
 
extiende la semilla en un enorme poncho u otro manto, luego un indio, que
 
oficia de mago, con una cop3 de licor y coca, pronuncia algunas palabras
 
alusivas y cumple el 'tincayc.c-um'. Los concurrentes brindan en seguida 
por el 6xito de la siemb;-., auqurando un- coaecha abundante. Y acto contlnuo 
empieza el trabajo, al ccrz,.:aI del 'arahui': los peones -bron los surcos; y 
todos los asistentes ehan en elios las semillas y entierran los granos en 
medio del m.yor regocijo. El duego de la ch3cra los atiende durante la 
jornada, provey6ndolos e coca, alcohol, cigarrillos y comida. Al caer de 
la tarde y cuando termina el trabajo, todos accmpagan al 'tarpuchicoJ' a su 
casa dondi son agasajados, a.-i ccmo lo han sido en ]a rhacr . con chicha de 
jora, licores y abunderte comida. No. 34, p. 60. 

tinka Ver w!,T-, wayrna, No. 38, p. 3. 

tlnkunacuspa Ver sirvir2ua, No. 64, p. 40. 

tinterillo
 
Filiberto Mena, considerado tinterillo por muchos comuneros, 'abogado 

emprrico' como lo Ilam6 un informente, dijo que el Centro Representativo 
P/CAROS, con sede en UI.A e integrado r.or P.'F:ri, emigrados, sin status de 
com.n'rosa, envi,3 un proyncto d3 Reglamento Interno para Ia Conunidad; que el
 
proyecto en merci6n efectaba 'nuestras costumbres,' raz6n por ]a que se 
encucntra en revisi6n. No indices, dijo no recordar, cuales eran las 
costubres afcctadis, no esclkreci6 quiencs estaban encargados de revisar el 
proyecto, antes da scmeterlo a consideraci6n del Cabildo, ni el plazo que 
se habra fijado para Ia revisi6n del proyecto. Si se inform6, por otros 
comunercs, que el proycto fue enviado por el Centro Reprcsentativo hacra ya 
anos, que se montenra ocrulto por quieres est~n interesados en mantener la 
actual situaci6n. Un informante, corunero, dijo al respecto; 'PAC'AtRs est6 
organizat!o (sic.) por muchos tinterill ns que hay, quieren pasar por vivos. 
Tambien hay ciertos ele'entos fregados, hip6critas. Por no dar nombre 
(enti6ndase renombre) a las ;'tiforidades (de la Comunidad) se oponen. Los 
otros se dejan (sic.) arrastrar por ignorantes.' No. 117, pp. 61-62. 
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tipi Ver arquerra , No. 37, P. 102. 

tocos (Lush) 
Papas en proceso de fermentaci6n que sirven para la alimentaci6n. 

No. 31, p. 118. 
Ver al ientos: almacenale y cqns.rvaci6n , No. 110, pp. 136-38. 

toma
 
1) El sistema de 'tcnras' se establece cuando se inician los riegos,
 

despu6s de la 6poca de ]as liuvias, con el fin de regar en su totalidad )as
 

sementeras 1l1madas 'primerizas', correspondientes a los terrenos bajos como 

YAMBRACA y CHICI.LA, donde el calor so hace sentir en su plenitud. Consiste 

en regar los sembrros e.ri,.r o de la 61tirna chh-cra de la parte baja, hasta 

concluir, en forma procresiva, con la m6s inmediata de la tora principal o
 

matriz. No. 35. P. 9.
 
Es el lugar donde se obtiene agua del rro o acequia de varios regantes.
 

(.ega) 

toma libre
 
La Reforma debe establecer:
 

a)Abolici6n do los derechos do cabecera o 'toma libre'. No. 32, p. 150.
 

tomear
 
Acci6n de obtener agua. Vega)
 

tome ro 
El que controla ]a cantidad de agua de cada regante. (Vega) 

topaco Ver haciendm-nuna: servidumbre , No. 42, p. 37. 

top.o (Iuo, tjp.) 
Es irnposible conseguir estadrsticas respecto al tamago o promedio de 

las tierras posefdas y a su producci6n prcmedio. Hay diferentes sistemas 

para medir 6reas ontre los quechuas. El r.' s conocido es el topo, o tu 2 . 
Seg6n Garcilaso, el to" consistra en una faneo-lda de tierra, 1.59 acres, y 

era suficiente para mantener a un matrimonio stn hijos. En el sistema 

Incolco, por cada hijo se daba a ]a pareja un topo m6s y por cada hija medio 
topo. Actualmente, en el departamento del CUZCO, el toDo es considerado como
 

una medida inexacta) de aproximadamente L0Q m. de ancho por 80 m. do largo.
Otra medid- en uso es la 'masa', que comprende la extensi6n de tierra que 

puede ser arada por dos hombres con la chaquitaclla y con un tercer trabaia

dor que remueva los terrenos, y que trabajan desde la salida del sol hasta
 

su puesta. No. 111, p. 173.
 

http:CHICI.LA
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Un observador calcula la posesi6n promedio en el valle del CUZCO en
 
un tpo de malz, un topo de papas y a veces un tercero de trigo. Por mis
 
proplas abservaciones en KAURI, una parcela familiar en una secc16n puede
 

tenev un promedio de cerca de 20 por 60 a 80 metros. Otras parcelas no son
 
mis extensas que la 'cimnca', mientr.:s quo por otro lado una parcela relativa

mente grande puede medir 80 metros. Un breve estudio en el distrito de
 

CCATCCA revel6 que la posesi6n familiar promedio sumaba dos a tres 'masas,
 
por secci6n, es decir suficiente tierra para proveer un dra de trabajo a dos
 
o tres cuadrillas.
 

La producci6n promedio es aun mds difrcil de determinar. Palma (1940,
 
p. 541) generaliza que la familia quechua del CUZCO como promedio no produce 
m~s de 3 a 4 faneaas de marz, 6 a 8 cargas do papas, y tal vez una faneqa 
de trigo. En KAURI se vi6 que la produc:ci6n de papas era de m6s o menos 
30 cargas por 'nasa'. Esta comunidad, hablando en forma gsneral, est6 
lejos de ser pr6spera, pero tampoco puede clasific~rsele entre las m6s pobres 
C61culos aproximados indican que en KAURI un 20% de !as familias estd en 
condici6n de producir cierta cantidad para el mercado. La mitad de la 
comunidad produce con las justas para vivir; y el 30% final no est6 en 
condiciones de cosechar lo suficiente para satisfacer sus propias necesidades 
y se ve obligoda a dejar sus pequeios posesiones para ganarse la vida en otrc 
sitio. La presi6n do la pohlaci6n y ]a escasez de tierras ha Ilevado a gran 
n6mero de indios, de todas partes del PeruS, a las ciudades . a las minas y 
a las haciendgs donde trabajan como peones o yanaconas. No. 111, pp. 173-174 

3494 metros cuadrados, por aproximaci6n 3500 metros cuadrados. (Vega)
 

Los terrenos de EQQECCOCHACAN son reducidos. En la Comunidad hay un
 
total de 1,438 topos de tierras de cultivo y de pastoreo, aproximadamente 475
 
hectireas. Unos 1,230 .topos; o sea el 85.5% de estas tierras pertenecen al
 
grupo de CHACAN. En CHACAN, la cantidad promedio de tierra por unidad de
 
familia es do 3.1 topos. lo que equivale a una hect~rea .... No. 9, p. 269.
 

En relaci6n a los topos encontramos un expediente sobre PALCAMAYO
 
referente a la Contadurra General de Tributos fechado el 3 de marzo de 1785,
 
por el que 'cada indio tributario tenra 4 topos de tierra para su sustento
 
y el de su familia, estimado cada topo en 96 varas de longitud por 48 varas
 
de latitud (3,142 m2.). Se entiende que estas pertenencias de tierra
 

concernian, exclusivamente a las de cultivo, y a ningdn pasto natural, las
 
que se mantienen hasta ahora como propiedid comunal. No. 54, p. 188.
 

La semilla que emplean es el producto menudo de ]a 6Itima cosecha y
 
obtienen en un aipo bueno 7 'topos', por un 'topo' de semilla. Este aio la
 
producci6n ha sico baja, unos 4 'topos'debido a ]a sequra. (El topo es el
 
costal lleno do 80 a 100 Kgs.) Cuitivan una mezcla de variedades de papa,
 
de las que se distingue la comestible y la WAPA, papa amarga que siembran
 

en las movas y se destina para chuio blanco. No. 78; p. 31.
 
...el tupo (ay.) que al parecer indica alrededor de unos 5 km. No. 46,
 

p. 63.
 
Las (tierras de cultivo) designadas a los ayllos o al comdn de las 

gentes, so repartran entre todos sus miembros en la siguiente forma: a cada 

indio y jefe de familia se le daba un tupo por cada hijo y medio tupo por 
cada hija (el tupo equivalra a 2,700 metros cuadrados). No. 69, P. 7. 
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El estado, al desarrollar sus planes, partirra de la firme base de
 

censos y catestros. Los kipus y 6bacos del sistema de contabilidad permitir

ran llevar verdaderos estadrsticas de poblaci6n y de recursos. La agrimensura
 

ayudaba poderosamente en la operaci6n da establecer relacicnes constantes
 

entre tierra y hombre. El .tuou era la rne''i1d_ de abastecimiento individual: 
lo q;c cada perscna debra cosc,:her para alimentarse en el curso de un ano. 

El peri6dico reajuste de pnsrcelas determinaba la constante proporci6n entre 

productos y consumo. En cualquier monto podra saberse las existencias de 

alimentos guardz dos en los dep6itos del Estado y de ]a Iglasia. Los
 

contadores tenien sus kipus al dra, asr como los estadrgrafos en general. 

Una movilizaci'n militar o civil realiz~base sin tardanza. La variedad de 

productos de los distintos climas enriqueci6 su dieta y ]as facilidades de 

transporte, utilizando la llama, permitieron el intercambio. El reparto de 

los prod.ctos agrrcolas, de los alimentos, iba iraplrcito en la diFtribuci6n 

de parcelas individuales dmntro del grupo familiar, cuyo cultivo por ayuda 

mutua estimulaba el mayor rendimiento. La 6nica acumulaci6n de bienes era 

la pcrmitida a] Estado y a la Iglesia, con las aplicaciones de interns
 

p6blico que se ha seialado. La llmitaci6n del consumo a lo estrictamente
 

necesario permiti6 una distribuci6n justa. Nadie recibi6 mis porque nadie
 

deb(a recibir menos. El Estado regulaba la vida econ6mica en toda su
 

extensi6n. No. 116, p. 6.
 

El tupu cono unidad de superficie no es una mndidafija sino un factor 

de distribuci6n, un concepto: una parcela de tierra necesaria para mantener 

a una persona, variardo su extensi6n de acuerdo a la regi6n geogr~fica, a la 

calidad del suelo y al cultivo practicado. No. 36, p. 102.
 

Muy conocida es la afirrraci6n de que a caJa padre de familla dentro de 

la Comunknd fu( adjudicado un tupti, uno para cada hijo var6n y medio, para 

cada hija. Con ello quiere comprobarse que se separ6 lo necesarlo para cada 

miembro del avllh. 
Este result6 pues, atendido en primer lucar.
 

Algunos fijan el tupu en 2,730 metros cuadrados, pero debl6 variar 

seg6n la local idad. Obser,,a Cunotq: la costumbre regra la distribuc16n de 

las tierras, es decir que cZda uno recibra lo que bastaba a sus necesidades. 

Esto supone quoen las Comarcas arenosas fu4 necesario otorgar un 6rea tres 

o cuatro veces mayor que en las tierras arcillosas.
 

Las tierras entregadas a los miembros de la colectividad no podran ser
 

vendidas, donadas, arrendadas o transferidas. Sus cultivadores poseran un
 

mero derecho de usufructo. Anualmente se hacra el reparto, en tantas partes
 

como personas hnh,a. Qu' sucedra si aumentaba la poblaci6n? Seg6n Garcilazo
 

se tomaban tierras de; Inca. Adem~s de mejorar los cultivos, aprovechamlento
 

de tierras por 1 medio de terrnzos~irrigaciores, etc. No. 5b2 p. 15b.
 

Toda la prosperidad, el adelanto y la justicia social del PeriJ antiguo
 

se originaron en una premisa b6sica: al que a cada consumidor correspondiera
 

una.-unidad de superficie agrrcola para su sustento. Y esa unidad, el tupu,
 

tenra un drea entre los 3,600 y los 4,825 metros cuadrados. No. 30, p. 21.
 

Ver churca, No. 84, p. 237; No. 54, p. I8.' 

tucuyricoc, No. 69, p, 7.
 



T-f1
 

torna-p e6n, 
El 'torna-pe6n' es tambien otra modalidad en la organizaci6n de trabajo; 

un grupo de cinco o seis personas tr-ibajan sucesivamente en el terreno de 

cada uno de ellos, obligindcseel due.o a pagarles jornal y merlenda. No. 83, 

p. 208.
 

Ver .i cLfradra , No. 117, p. 65.
 

torna-pe6, hual lak
 
Como reazgos de la antigua forma, subsiste el Torna-pe6n hijallak, que
 

es la ayuda que se prestan algunas personas, sin estar asociadas, ayuda que
 

se pide o se da en forma espnrtinea. Esta antigua forma que antes se
 

realizaba especialmente entre farrilinres (que d,.bido a la forma de matrimonio 
resultaban ser do la misnv) cormunidad), c'vmun'ros y ainistacdes--que por razones 
de vecindad, tanto de rcsidencia como de trabajo, resultaban ser miembros de 

la misma co;junid'ad--se ha continuado pero trnndose como ayuda a cualquler 

persona de1 pu.PO!,10 consider6idose con preferencia a un amigo o pariente, 

con el que puede no habcr lazos comunitarios. No. 53, P. 145. 

tornavue Ita 
En el sur, trta, faena colectiva, alni. (Vega) 

toros aoarrados al prtr 

No tianen animales propios. Hay 2 toros 'ngarrados al partir' es decir
 

prestados a causa de escase: do comida o por otra raz6n, con el derecho del 

cuiddor d3 par~lcipar en la crra, costumbre muy difundida en la Sierra. 

No. 23, p. 13. 

trabaiar al partir
 
173 jefcs corducen tierros propias, a las que agregan otras que trabajan 

'al pirtir', en arriendo, 'prenda' (gcneralmcnte, los que emigran dejan sus 

tierras a otra persona para que lo usufruct6c, enviando este alimento o 

dinero, adens existo etro tipo) arras de venta, etc. No. 78, p. 18. 

trabaio: divisi6n y ,-vaniz3ci6n del 

El dra de1 trabajo dei quechua en la epoca del barbecho comienza al 

amanecer, cuardo e.l hor.bre de ]a casa va a rntirse con sU 'masa'. Dras 

antes son notificados para que acudan. Entonces los miembros de la 
'-,,adrilln', sentados en el suelo, mascan la coca ofrecida por el dueo del 

terreno. El verdadero trab.jo con ]a chacuitaclia comienza un poco m~s tarde 

y es interrun'pido despL,'s de uina hora para ma!car coca. Se renueva el 

trabajo y sin interrupci6n se sigue hasta mediodra. El almuerzo consiste 

Al final del almuerzo,generalmente de chuio, papas y algunas veces de queso. 
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se vuelve a mascar coca. Alrededor de las dos de ]a tarde, despu6s de otra
 

hora de trabajo, la cuadrilla se detiene para participar de la coca ofrecida
 

por el hudsped. El d;a de trabdjo termina m6s o menos a las cinco de la
 

tarde, hora en que los miembros de la cuajrilla regresan a sus casas.
 

se a en rompenEl arado hace mano, ene;'lltt o grupos de trcs, dos el 

suelo con una cIai(.',itacll, mientras que el tcrceio, una mujf.r o un 

muchacho, los sigue, colocando los tcrtroncs alternadamente a un lado y otro. 

un ritmo regular c.n los hombres que trabajan con la chaquitaclla.Se observa 
Los instrumentos caen al unl':ono, lo5 cuerpos se mueven juntos, a veces la
 

cuadrilla comienza a cantar y el r~tmo de la mt*sica acomaga los movimientos
 

de ]a excavaci",n. Otras vccs hablan en voz baja, gesticulan o gritan. Los
 

dos hombres a la vez se retiran medio paso, tiran los cuerpos hacia atr~s
 

y luego con un impulso hacia adelcnte, introducen ]a hoja de ]a chanuitaclia
 

en el 3uelo, lueg. pcnen to~o el peso del cuorpo cn el descanso para el pie 

y rompen la tierra. Tan pronto corio sacan la hoja, empujan el terr6n hacia 

adelante y la mLujer co{je los terrones, ponicndoles a un iado y a otro. Este 

trabajo de la mujer so conoce con el nombre dc 're'ay'. 

La velocidad del traLajo es impresionante. Se ara un surco de m~s o 

mcnos 50 r,ictros vn 22 minutos aproximadamente. Despu6s de que se ha arado 

el primer surco, se puede hacer un segundo paralelo al primero, pero alga 
alejado. Despu6s de una serie do surcos verticales (orro) que se hacen
 

dolineando los irmites del campo, so ara ura serie de surcos horizontales 

(cunco). Las divisiones ren..tantes scn terraplanadas (huacho), resultando 

una serie de modelos geom-tricos. Las zigzagueantes Irroas del arado son 

visibles, especialrmente on las faldas de los cerros donde Ilenan la muy 

importante funci6n de contener el agua de la Iluvia quo cae par las faldas. 

Los 'orcv', I uncosI y 1..ucchs' constituyen un simple recurso de ingenierra 

que sustituye a la irrigsci6n. No. ll,1pp. 1L,8-1,9. 

trabaiadores de serabrro Ver .r.n, No. 35, p. 35. 

t~abaio, sistemas de 

El Coi-t,.):o, par individuos o familias que no son propietarios de 

tierras, por io rrgular indrgenas. El propietario de la tierra entrega al 

colono un3 p3rcela agrrcola o de pastas para su usufruct'o o le otorga 

amplia libertad en el usa de tierras y pastos, adcm6s que puede proporcionar

le semilla y herrnmientas. El _.olono a cambio debe tr~bajar ]a tierra y
 

cuidor los aniriaoes de aqu6l. El ayn., sistemi d! ayuda nutuaO, se practica 
entre los itd~genas, sabre todo en las labores de carcter agrrcola y en las 

de construcci6n. Par lo tanto, el ayn. puede ser de prestaci6n de servicios
 

coma de senillas o d, dinero. El pago es exactamnte igual al servicio o a 

las especies prestadas. La min'a es un sistema complementaria del 'ayne, par 
6l se recurre a otra persona para realizar el trabajo que se debe. 
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La aparcerra es un sistema de trabaio utilizado en el pastoreo. Una persona
 

ent:'.ga ganalo al a]nrccro pare s. uidado, obteniendo como beneficio el 50% 

de las crras. Este sistema se presta a muchos abusos, tal como sucede cuando 

hay p(rdida de animales, debiendo reponerlos el .a2rcro y en el caso de 

muerte natural, entrega el cuero y ei cldrqui cl pal,-on. 
La faera vs el trabajo gratuito y oblijtorio, que se usa en la construc

c16n de locales cnmunales, cavveteras, pusites, etc. por orden del Alcalde 
Municipal y de los Gobeirr.ado:-cs. Los reirisos son arrestldc;s 24 horas en el
 

puesto policial, debiendo para salir en libertad pager una multa arbitraria.
 

No. 74, pp. 7-31. 

trabajo, tipos de Ver colo'o-pn 
'Rp'& i ca' de tipaco 
'enqginchados' (enqinch-) los chulillos 

micao mina .pe- o temple 
t- rra 

trabajo a] parti r 
El 'Frab.io al partir' (Art. 10 inFine Ley 102'5), o Medierra seg6n 

otras legislacicnes, qua se da fundnn'entalmente en los valles dl Departamento 

de AREQUIPA, y otros de la Costa Sur, es l.mp*rcerfa propiamcnte dicha, pues, 

por ella se entiende 	 una for,5 ascciativa de producci6n en la que existe 
equivalencia en los aportes de capital y de trbajo; corren parejas las 
responsabilidades de la Direcci6n de ]a eipresa, asumiendo los riesgos de la 

explotaci6n, ci aparrero y sindo compartidos los de )a producci6n con el 

dador en una proporci6n equitativa, fijada generalmente en el 50%. No. 113, 
pp. 13-14. 

Ver ap. rcerra 

trabajos colectivos:
 
Traba__os cole:tivos: 	Mi--jqa: Sierra Central
 

Aini: Sur: AREQUIPA, PUNO, TACNA
 
Flena: Sierra Ancash (Vega)
 

trabaio dom stico 
El trabajo domrstico que es el m6s numeroso y variado, ocupando a las 

mujeres en im cocina, levanderra, servidumbre, con sueldos medios irrisorios. 

Existe, en este trabajo, la liamada 'arreoladora'--modismo regional--mujer 

del pueblo, tipo genuino de la cholita amaz6nica, quo cuida y limpia la casa 

y arreqla los muebles, slrv:0nta muy buscada por las familias reci~n llegadas
 

a la :iudad selv6tica. Cuando trabajan para personas solas o for-steras
 

deviene r6pidamente en su concubina. No. 34, p. ,7.
 

http:ent:'.ga
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trabajos de cercado Ver colonato
 

trabaio de la muier
 
Indirectamente tales migraciones de los hombres ponen .a,las mujeris y su
 

prole en peor condici6n. La r,.iijer dcihe atender a todo, a ]a ch~cara, a los
 
hijos, a los animales. Hasta se puee observar c6mo, en la pobreza del
 

amblente, la mujor reemplaza la yunta tirando el arado, o cultivando el
 

and6n, al modo arcaico, con sus hijos chicos, empleando el 'ho.iri' y la
 

'cu.a,L'l ('Hackbau'). No. 22, p. 92.
 

trabajos de re pblica
 
La edificaci6n del rueblo de HUANCAYO fue breve gracias al trabajo
 

comunal de la minca y del :JvIyne, que desde entonces tomaron el nombre de
 

'trebaios do eo',.blica', siempre y cuando fueran para ]a colectividad. Cosa
 

que no sucedia en ]as ciudades y villas de los espF; oles; porque en estos
 
lugares de mas rango, los espa oles tenran que financiar la construcci6n de
 

sus mansiones. HUANCAO, pues mediante ]a minca y el aynep, levant6 y tech6
 
sus casas en menos de medio mes. Es f~cil imaginarnos la perspectiva que
 

ofrecerra el pueblo de la Santrsima Trinidad d3 HUANCAYO desde 1572 en
 
adelante, po" lo menos durante un siglo; una Plaza pequeca; manzanas cutdra
'Jas, calles rectas y un tanto estrechas salvo la central o real; todas sus
 

casas de quincha, de pirca y de adobe techadas con paja y con no mis de un
 

piso, todes agrupadas en men-s de sesenta manzan~s. Las casas tuvieron, pues,
 
paredes de pirca--piedra y barro--y techos de aliso, quishuar, l6cumo y paja.
 

La miyor parte de esta madera tuvo que ser trarda de fuera. Con ella misma,
 

igualmente, arm-,rfan el techo do su iglesia. No. 112, p. 43.
 

tucuiricu Ver reduccl6n No. -8, p. 129.
 

tucuyr i co
 
...en estc centro administrativo regional habra un 'aobernador que se
 

ilamaba tucu,,rico... tenra mando sobre todos los caciques...y a cada 10,000
 
indios daba un qobcrna*dor... Este juntaba todos los caciqu,-s. y principales
 
de aquella tierra y otros muchos indios yen la plaza (deFu UCo VIEJO) en
 

]a presencia de tcdos les decra que mirasen como se hacra aquella justicia...
 
No. 94, p. 20.
 

El tt cricoc y pi s-vvoc-apo realizaban este reparto de tierras 
laborables, a vcmbre del Inca. Pero la posesien dc ellas era de mero 
usufructo; ya que no podran ser vendidas ni transferidas. Cada hombre 
cultivaba su lote, para sustentarse con su producto y abonar su tributo, si
 

no disponfa de otras especi-s con que cubrir el impuesto estatal. Fuera de
 

este trabajo de sus lotes o t's los hombres h~biles del ay.lo, y en forma
 

colectiva o nin.., labraban las chacras de los ancianos, huArfanos, de los
 
que se hallaban en la mita, al servicio del Estado. (Esta mita era el
 

trabajo, que, por turno, realizaban los indios tributarios en las obras de
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bien comdn, tales: construcciones de caminos, puentes, acueductos, fortale
zas, o se ocupaban en la recolecci6n de la coca en las chacras del Inca, o 
servfan de mensajeros o chasquis, cuidodo de templos, tamlbos, trabajo en las 
minas, etc.). El trabajo fue el que .impuso tambr(.n la divisi6n de las 
personas seg6n sus edades. 0, mejor, segln la aptitud para el perfecclona
miento de la labor y su rendimien:o, se acrup6 a los habitantes, en: adultos, 
ancianos, mujeres, ninis e inv'lidos. De equr que mientras unos hombres 
cultivaban la tierra, otros se dedicaban al ejercito, o trabaJaban en las 
minas; algunos se ocupahan en el servicio de transporte, en la industria de 
los tejidos, etc. Las mujer.s, los niiios y les invtlidos realizaban labores 
auxillares y dom,6sticas. (Para efecto del rendimiento del trabajo, los 
Incas permitieron la existencia de la divisi6n de los ayllos en janan y 
hur in.) Pcro tocos, dnsda los ', c los 7Z.a~os, 'ebfan trab,-jar.t:o.6b'p.8

Vet aij:,)i'ia -s lon,:les 

tunta 
Nom. Quechua) aymara. El chuno blanco o papa deshidratada siguiendo 

un proceso m5s largo y complicado que el utilizado para hacer el chuno negro. 
No. 82, p. 292. 

Ver ch;: o, No. 23, p. 18 

tutapa Ver colinna
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ulta Ver mova, No. 54, p. 189. 

itltima voluntad Ver dowaci6n, No. ;2, p. 77.
 

ullaricuy
 
Yo he visto en el Departamento de HUANCAVELICA c6mo funciona un signo
 

de esas relaciones feudales, en el sistema denominade 'ullaricuy'. El
 
latifundista encomienda su propiedad al 'ullaricul, quien tiene bajo sus
 
6rdenes determinado nrmero de indios que cultivan las tierras, Cada familia
 
siembra aproxlmadcmente dos hect~reas con tres o cuatro sementeras distintas
 
que le permiten subsistir. No. 34y p. 28.
 

una Ver war efnl, No. 18, p. 32.
 

unya Ver alchama, No. 80, p. 33. 

urta Ver cultivos: supersticiones
 

usha
 

Sierra Central Norte: oveja - ovino. (Vega) 

uso del aqua Ver reartid7res de a9ua 

usufructo por vida Ver d~diva, No. 53, p. 117.
 

utahuahua
 
El trabaj, por c)ntrato, principalmente entre indrgenas y mestizos que
 

poseen tierras, comr en el caso de los socios de la mencionada 'Cooperativa',
 
es practicado en una escala mas o menos grande. Algunrs mestizos frente al
 
desconocimiento de la selva y de las t~cnlcas de los cultivos y al d~bil
 
impulso a quedarse para trabajar ellos mismos, pero con un gran deseo de
 
'ganar f~climente ccn el alto precio del cafe', han recurrido a alugunos
 
colonos indruanas para que t:len sus bosques, realicen las quemas, siembren
 
el cafe' deshierben los mismos e inclusive recolecten las cerezas, pagande
 
por estos trabajos sumas fijadas de antemano, que relativamente son altas,
 
pero como cuentan con los recursos monetarios necesarios les es difrcil
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cumplir, sobre todo por la perspectiva de obtener grandes beneficios en un
 

plazo relativamente corto; de esta manera, algunos de estos 'cooperativistas'
 

han empezado la explotaci6n de las tierras que denunciaron; igualmente,
 

algunos q¢stizos que viven en el valle explotan en esta forma sus tierras o
 

]a utilizan solamente para ]a tala, quema y siembra del cafM, para despu6s
 

trabajar ellos mismos con el concurso de utahoahuas o peones, que es la forma
 

tierra por parte de los mestizos.
m6s generalizada de expiotaciSn de la Por
 

lo general los trabajos reali7ados en esta forma son mal hechos, sin los
 

trabajar sus propias parcelas; los contratcuidados que los colonos ponen al 

istas son conocidos y algunas veces recurren al concurso de ay2is o de sus 

utalmahias, pues paralelamente tienen sus propios cultivos; los contratistas 

tionen asr una fuente do ingresos apreciables de dinero, que ics permite ]a 

ampliaci6n dc sus cultivos, ]a construcci6n de una 'buena casa' en SAN JUAN 

pago de los trabajos
o en olgunos cesos cultivar p3rte do estas parcelas en 

a una relaci6n de trabajo de apircerra o rnediania.que realizan Ilegando 
No. 82, p. 162.
 

Los colonizadores se han dispersado siguiendo ciertas Ilneas de afinidad
 

cultural y familiar, en cierta forma se ha operado la traslaci6n do la
 

estancia y la parcialidad altipl6nicas, y se opera dentro de un mecanismo
 

peculiar de ayufla mutua. El ntevo inmigrante al llegar al valle se acoge a 

la protecci6n de un pariente, un comdrey un paisano o un amigo, iniciando 

ast su vida di utah'..hua; como tal, ayuda a su pk.tr6- en las labores 

agrrcolas y a carbio recibe un pedazo de tierra en la generalidad de los
 

casos, ayuda para iniciar algunos culLivos, m6s el techo y la comida y, 
en
 

esta vida le permite
las cosechas, alg6n dinero o algunos surcos de caf6; 


aprender c~mo se vive en estas latitudes y las t6cnicas de los cultivos, al
 

mismo tiempo que le abre la oportunidad de denunciar una parcela de tierra;
 

lIleva a su mujer y a sus hijos para que conozcan el
despu's de uno o dos a~ios 


valle, volviendo luego 6stos a] altiplano, para ingresar nuevamente cuando
 

ya tiene algunos cafetales en producci6n, con lo que empieza prcticamente su
 

establecimiento en el valle, rompiendo poco a poco los vrnculos que lo unen 

a sus tierras de origen. En el tiempo en que el hombre baja solo al valle, 

la mujer se quedn a! cuidado de los hijos, la casa, ]a tierra, los animales 

y los negocios, tomando asr una mayor responsabilidad )a que tradicionalmente 

le estaba nogada. No. 82, p. 271. 

Nom. Aymara. Literalmente significa hijo de la casaindica on a] valle 

se mueve dentro de relaciones suig6neris. No. 82,de TAMBOPATA al colono que 
p. 292.
 

futuro colono a! tomar la decisi6n de emigrar tiene la seguridad
...El 

de que, igual que el que baja a la costa, encontrarM paisanos, amigos y hasta
 

familiares que le brindar6n protecci6n al tomarlos en calidad de utahuahua,
 

hijo de familia; como tal aprende la forma como se vive en el valle, los
 

elementos que so consumen, los tipos de trabajo y las pr6cticas de los
 

futuro traslado de su familia, si
cultivos que tendr~n mucho que ver con el 


tiene suerte, su protector qu3 es un colono experimentado le da un pedazo de
 

tierra de las que tiene denunciadas a le ayuda a buscar un terreno libre
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esa cesi6n a trtulo gratuito trae tensiones y conflictos en la estructuraci6n
 

econ6mica del valle; recibe no s6lo alimentaci6n y alojamiento, sino tambidn
 

dinero o cafd cuando liegan ]as cosechas; a cambio de todo eso trabaja al
 

lado de su patr6n hasta que las tierras qua ha conseguido le produzcan un 

poco de yuca, mai'z, pl6tanos y raizales y haya construido una casa con ]a 

ayuda de su protector, amigos y paisanos e inclusive familiares, entonces 

1leva a su mujer para que 'conozca' el valle, lo mismo que a su hijos' 

la recolecci6n
mayorcitos. Cuando llena este momento, la mujer trabaja en 


marido o donde algOn pariente,
de cafd o como cocinera del patr6n de su 


conocido o paisano, residiendo en casa de 6stos o en la propia; es su primer
 

valle, en tanto los hijos mcnores continlan en la tierra
contacto con el 


nativa, al ]ado de los abuelos paternos en ia generalidad de los casos;
 

luego marido y mujer retornan al altiplano. M6s tarde, el hombre, igual que
 

los aios anteriores vuelve al valle para las labores culturales del caf6, 
'conozca' el 

en 


algunas veces lievando a algqn pariente o paisano para que 

valle y lo ayude, asr continia haciendo ao tras a~o por el lapso de 4 a 5 

a~os que demora el caf6 en producir; reci6n entonces la mujer y los hijos 

vuelven, despu6s de aquel primer contacto, permaneciendo m6s tiompo en el 

valle, con lo que empiezan a 'encarinarse' con 61, hasta romper poco a poco 

con los lazos qie los atan al altipiano, a6n coando algunas veces entran 

anualmente igq'l quo el marido.... No. 82, p. 134-135. 
... El sistema do los utahu-hL!a o colcnato, esencia misma de la 

col, izaci6n, deriva de las relaciones que emorgen entre los colonizadores 

mCI nt r ' ' e - los nuevos y podemos considerar que es una traslaci6n del 

colonato indrQena do otros inc!'qrenas, pero aqur tiene caracteristicas muy 

propias; en primer lugar es ur ciclo de aprendizaje de las t6cnicas de los 

la vida en la selva, es un sisteroe beneficioso para ambos gruposcultivos de 


de colonos, porque a los primeros les permite dispone3r de !a mano do obra
 

necosaria para el mantenimicnto o la ampliaci6n do sus cultivos y a los
 

la selva; a la vez que al
segirndos aprender las t6cnicas y ]a vida do 


principio pueden desenvolverse en un marco de seguridad social y econ6mica
 

bastante acoptable, esto ha hecho posible la colonizaci6n de esta zona que
 

Estado o
 no cuenta prC.t!c3mente con ayuda alguna o asistencia de parte del 


hecho de
de los particularcs; este marco de seguridad es importante por el 


que los rucvos c' onos saben a donde van, con quienes han de vivir y tienen
 

certeza do quo contaran con techo y pan y que sobrevivir~n mientras no
la 

o
puedan hacerlo en forma independiente; el futuro colono sabe que en tal 


cual lugar del valle tiene un pariente, un compadre o un paisano que le
 

lo cual lo incita a penetrar en 61; los antiguos
brindard techo o comida, 


colbros, al vulver en movimientos peric'dicos a sus estancias de origen,
 
sean 6stos parientes, coma.res o conocidos,.inq:ietan a sus coterrros. 

para partir al FA!I30PATA, donde las condiciones son mejores y donde tendr~n 
iron corno ellos
la posibilidad de hacer fortuna, tendrdn techo y comida y no 


cosas despiertan el
 que lo hicieron en condiciones innos ventajosas; estos 

interes y los animan a partir, Ilevando los utensillos m6s indispensables y 

casa dealgunos alinentos, mientras tanto la mujer y los hijos quedan en 


techo donde poder guarecerse por
los suegros. Como utahuw.hia dispone do un 
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las noches o pasar las horas que tiene desocupadas, de los alimentos
 

necesarios para su subsistencia y de ]as herramientas con las que trabajar6,
 
con su patr6n desde que amanace hasta que anochece; asr va aprendiendo como
 

talar los bosques, como efectuar las quemas de los 6rboles, como recolectar
 

las plantitas de caf6, como so siembran y deshierban, como se efectda la
 
recolecci6n de las cerezas y c6rmo se les despulpa y seca, y en fin todas las
 
t6cnicas relativas al cafe y a los otros cultivos; si esto va aprendiendo
 
de su .patr6nen sus labores rotidianas., de otro lado toma contacto con otros
 
colonizadores, de los que aprende muchas cosas m~s que le interesar.n o se
 
hace amigo de 6stos, quienes m-s tarde le ayudar~n como aynis en las
 
labores quo realice cuando tenga sus propios cultivos; si ]a suerte le
 
favorece y es bueno su ptr6n, le proporciona algurna parcela de tierra en
 

usufructo, que desbroza y planta con raizales, marz, frutales y cafe con
virti6ndose con el tierr. en un propic-tar.o; tal vez a fin de semana su
 

patr6n le do unos cuantos soles o cuando lleguen las cosechas le sefale
 
unos cuantos hu~c'.os o surcos para que los coseche en su beneficio o le
 

entregue algunas arrobis de ca-f. Terminadas las cosechas o antes regresa
 
para ver a su inujer y a sus hijos y ayudarlos en las siembras o cosechas,
 
todo se lieva a cabo como si estuviera calculado; en las 6pocas en que hay
 
poco que h'cer en el altiplano en el valle por lo general hay mucho trabajo,
 

esta situaci6n le permite molerse con bastd-ite facilid-d, sin descuidar ni
 
una ni otra labor y al mismo tiempo sin desligarse completamente de su
 
familia y de sus intereses econ6nicos; si bien puede disponer de la parcela
 
que le proporciona su patr6n. paralelamente, con ayuda de 6ste, de otros o
 
s6lo, busca en las cercn,as algmin terreno libre o excursiona a otros
 
lugares, al encontrarlo Io dcnuncia y as[ se convierte en su heredad 
principal, empezando a disbrozar los bosques y efectuar algunos sembrros. 

En su condici6n azaros-n de uth Izohua pasa tres a cuatro arios, hasta que se 
libeca cuando tiene una parccla propia, donde ha levantado una casa 
provisiona,l dondc vive con su mujer y sus hijos mayores, quienes lo ayudan 
Ty los cultivps, pero a.ntas enrura 6pq9a coincidcnte con las cosechasdocafM 
eva .s:; rvir y ni v&'bes a sus h os n.ayo'ri i:os para quoe ronn_7cn el 

va,,' cuI;d eo -a ] suetesta I6ch :Ja p-rque e t53t,;Ts-ar6
mLs aninaorr a )t~e;r:sa'p1 kr su cultivos; estos peregrinajes la"_r c en 

mujer y los hi jo5 se ocupan par lo preferido a causa de que obtienen mayores
 
beneficios al tras;adarlo a Sandia para su venta o en SAN JUAN con una
 
ganancia un poco menor. No. 82, pp. 155-157.
 

Ver la mz'dianra, No. 82, p. 163.
 

uyari ku
 
las qentps d,! haciendas (asi son designadas y se designan) estgn
 

organizadas en .;omi:nidod--pero en cominidad servil. Su organizaci6n social
 

esta fundada principalmonte en la distribuci6n del trabajo, y refleja el
 
sistema de producciun de la propiedad. A la cabeza se encuentra el uyariku,
 
especie de nordomo escogido por el patr6n., y a quien incumbe la direcci6n
 
de las actividades agrrcolas. El srmboo de su autoridad es el latigo que
 
Ileva en bandolera cuando esta encargado de hacer ejecutar las ordenes.
 

http:hu~c'.os


U- 5
 

Vienen despu~s los qollanas, los me jores, los que se distinguen por su
 
fuerza en el trabajo, lo que les confiere el derecho de exigir equipos de 15
 
a 20 trabaiadores. Sin embargo, a diferencia de la del uyariku, la responsa
bilidad del gol lana en cualquier mnmento es puesta en cuestio por un competi

dor mas ripido en la ejecucion de ]a tar-.
 
Paralampntc existe otra jirarquia constituida por el alcalde, los varayol
 

y los ala~aciles. Esta jcrrqu a fue introducida por la Constituci6n de 1812, 

a fin de dotar a ]a poblacic'n de las haiendas de autoridades rcprcsentativas
 
y de cierta autoncmra administrativa destinada a poner t'rmino a los As 
insoportables abuscs d: la c-ndicin de los siervos. Rapidamente fue deslig
ada de sus fines a largo alcance y qued; limitada a resolver los conflictos
 
secundarios entre trabaiadores., papel al que hasta hoy se limita, donde ha
 

sob rev ivido.
 

El status de esta mano de obra nunca ha sido definido en terminos
 
juri'dicos. Pare.e ser el mismo desde el s. 16, sin quo le hayan sido
 
aportadas modificacions significativas. Las qentos de hacienda tienen
 
derecho a un lot2 de tierra de cultivo y de pastos, destinados exclusivamente
 
a su manterimie.to. Este lote (leim) es distribuido al conjunto do traba
iador.s que lo explotan colectivamente y se distribt~yon el producto entre
 

ellos. hay a moraido, el hacnr.ado se opone a la reparticion del laime entre 
las fami lias, per ter-or que ccnduzca a ]a formacion do facto de pequelias 
propicdadc en el interior do su propiedad. El evenitual surplus producido por
 
el Lemc frecucmtemente es adquirido per el hncendedo al precio que el mismo
 
determina.
 

Ademas, cada familia de rahiahdor tiene la facultad de poseer cierto 

numero de animales, con una tasa fijada par ol hacendado. Efectivamente, el
 
ganado de las 'ientes e,(. _hrici ' 4 es dif ciI de .ontroiar y son muchos los que 
crian m6s ganido del pe.-iitid-, o que introducen en la ha'ienda animales de
 
las crslimltrofes reilbiendo, en lugar del pat-6n, el pago por 

dercoho de pasto. 
En d,.squite de estos derechos tradicionales y precarios, que convendrra 

mejor caliFicar de to' rancia en la medida que depende de ]a buene voluntad 
del haroni--h, la lista de obligaciones de los trahaiador-
nunca se cierre. En primer lugar, los tr.abaiadorcs debon participar en todas 
las actividades acrfcelas de la hacienda. Pero tambidn son movilizados para 
trabajos extra-agrfcolas, tales como la reparaci6n de cercos, la construccidn 
de edificios, ]a refaccidcn de caminos y de acequias, etc. Antes de la 
desaparacicn de las pequeas empresas extrativas locales en 1959, ciertos 
hacendados utilizaban su mano de obra en las minas quje posetan, o alquilaban 
la fuerza de trabajo de sus gentes a parientes, socios, o a amigos poseedores 
de yacimientos metal'feros. Las qentns de hacipnda estan lqualmente obligadas 
al servicio personal rotativo en ]a casa dcl p:trn. Este servicio dom .stico,
 

ponqaje oi'je, segun que el prestatario sea un hombre o una mujer., 
sobrevivi' a la emigraci6n de los propietarios de tierras. Seria fa'cil citar 
ejemplos dc Familias ostablecid-s en. LIMA y servidas en la capital del Peru' 
por ponqos 'V rites de sus hacieras -UC!VELi Ci.'AS. 

Los trabajos y servicios de ,.s qenres d- hacienda no son objeto de 
ninguna remuneracion, si se exceptua el punado de coca cuotidiana tradicional,
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sin la que ning6n serrano puede comenzar a trabajar, pero que diffcilmente
 

es asimilable a un salario. Sin enbargo, desde hace poco, ciertos hacendados
 

han adoptado la costumbre de agregar a la coca una ligera gratificacion en 

dinero por jornada de trabajo efecttf.ada en su provecho. El monto de esta 

gratificacion oscila entre 30 .ts. y un sol, como promedio. Hasta donde 

sabemos no flega a dos soles sino on ,ra h3cienda.
 

Las qentes do har.-.d-i ,,o son p,::s ni tern.:i-res que pagarian una renta 

con trabajo, ni trabajaj'TI-:s y.-e serian pagadao mediante la distribuci'n de 

una parcela. De hecho, con~tituyen, en el interior de la estructura social 

de la region, una casta apjrte. Les est-i negado el derecho de desplazarse; 

estan ligados a ]a tierra en que Iin nicido y de la que no pueden salir sino 

escapdndose. El derocho de propiedad les es negado; no pueden, sin autoriza

ci6n del patr6n, comprar o vender. Se les rehusa el derecho de promocion
 

social; ninrn, h~cier,Ia tione escuela y los hcend,'dos cigen que la mano 
,de obra se dirija a ello en q0Iechua. Por 6ltimo, hasta hace peco, las 

aentes de hacienda dcrpendiAn unicamente de la justicia del atrtn.Cornvondrra, 

sobre el particular, insistir sGbre la base cultural dl sisLema de 

dominaci6n , do dependecYP en que astan implico('.is las .... t. de hacienda. 

No es sin r:z6n que se encuentra en la regi& do IIUAN CAVE[ICA, a la vez, 

ha 7enaladns indircnistas, una cultural tradicional muy vivo en las haciendas 

y unicamente en las haclends, y unidades de prorlucci6r acrfcola do tipo 

feudal o seri-feudal. Estos hechos estan logicamente encadenados. La
 

reconstrucci6n y la exaltaci6n de la cultura pre-colombina, en una epoca 

dondei despUc;s de largo tiempo no sobrevive sino en el folklore, permite a 

los grupos poseedores da tierras mantener la mano de obra cempe3ina en un 

universo artificial, cad-) vez mas desajustado del conjunto del pais, y almis

mo tiempo pr . r'-tar a cs;:a mpno do ohra ccnio Ia intermdiria indispens-Ible 

entre ella y la sociedad global. La autcnomra cultural no es un derecho sino 

un deber do las nw s de hricnda; es una necesidad para el hacendado para 

que, como en el pasado, funcione ei sistema de explotaci6n. Asisabiamente 

mantenida en ]a ignorancia y solidamente protegida de los contactos exterior

es, 1a mario c i obri. tr :dicic.ial de las haci.JnJas contin, aceptando eincluso 

exigiendo la tu'-ela de que es objeto. No. 39, pp. 251-253.
 

uyarico (uyariIku), Patrb, No. 17, pp. 26-27. 

uyscho 

El uyscho es el instrumento que sirve para quebrar la tierra y es m~s 

conocido en el Peru con el nor;ibre quechua de Taclla. Se compone de tres 

partes: un mango de madera dura y resistente en forma cirba; dos sostenedores 

que amarran el mango con ]a barra de metal por medio de pitas de cuero de 

llama o vaca y por 6Itimo una barra de metal que termina en punta y con la 

cual se rcm;,e la tierra. No. 45, p. 45. 
Ver huiri , No. 46, p. 7.
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uysu (arado de pie) Ver huiri ta_..Llla
 

v. I
 

vara
 

The symbol of authority of the v.ratyos is a vara or slender wooden
 
staff, one meter in length m. rked with crosses. The nurmber of crosses on
 

the staff serves to identify to which of the .varayos each staff belongs.
 

They carry their staffs whrzn:cver they are disciarging their duties as
 

varayos. No. 114, p. 18.
 

Staff used by the varayos. No. 114, p. 60.
 
El h!an_d:ldo so considera 'conocido' y amigo de 'todo el mundo'.
 

Naturalmento ccpote a t.-dos los 'notables' o 'principales' de la regi6n y
 
ademis tiene 'relacionados' fLIera de la zona, que en s:.!mayoria son condisc i

pulos de cclcgio y por1Ticos vinculados con la regi6n. Estas relaciones
 

amistosas oriqiinan la 'wra', cuyo logro y uso es ansiado por la mayorra y
 
la que punde ser definida como el 'poder' (po-lrtico, social, econ6mico y
 
religioso) que adquiere una porsona para utilizerla, en provecho propio de
 
una tercera persona. El h-r..da.Po qua siempre tiene 'V_ra' puede obtener
 
una serie d prerrogativas. No. 17, p. 33.
 

Ver alealdle fUo. 43. p. 40. alcalde pedaneo
 
autcridaces o. 111, p. 196.
 

varado (c',,arado, varaoc, Vrlavok, varaOs) 
La mstiruLci6n c!l Ivar ,d"', couo organismo de gr'bierno, ya no incita 

respeto debido a su prt-pia c-bilidad, por lo que n- pueda coordinar y 
oricntar a la corrunidad. Esta falta de poder !e nota claramente cuando los 
'varados' convocan a los hnmbres de la crmrunid.-d para arreglar el templo, 
los caminos, los puentes, etc. y no concurren sino muy pocos; ante esta 
situaci6n, sintieido su propia importancia, ro toman decisiones drAsticas 
porque serran d;3obodccidos, cayendo on el ridrculo. Frente a )a situaci6n 
de que en ]a misin comjnid:d no hay un organismo adecuado para la soluci6n 
de sus problemas, los individuos acuden a las autoridades exteriores e 
inclusive a los tribunales,
 

, lo cual supone un contacto m~s 
estrecho con el exterior, trato en lengua castellano, separaci6n moment6nea 
del grupo y de la familia, adquisici6n de nuevas experiencias de trato con 
la gente, etc. quo infliyen en la desintegraci6n de sus patrones y valores
 

culturales. No. 1083, p. l-9.
 
Peruvian Spanish word used for varayoc. No. 114., p. 60.
 

Ver corunidad
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Los varavos o envarados o varas son las autoridades de la hacienda
 
=
VICOS. Est~n integrados del Alc.c'e Ped6dneo, autorid - maximal o quien le 

siguen el Mayor Campo, Chaupi Ca.o, y .huilta Campo, cada cual tiene dos 
fami las, brazos o rcqdores. El grupo de envarados se completa por el 
W~mbra Alcalde con su Cam o y su respectivo regidor y por 6ltimo, el Fiscal 
con su regidor. No. 42, p. 50. 

The varayos had to discharge specific obligations in the organization 
of the hacienda. One of their principal obligations was to execute the 
orders of the foremen and of the ac'ninistration of the hacienda. They had 
the mission of exacting the penaltics imposed on the peo-.es by the patr6ns 
when the peonrs did not co;.iply with their hacienda work obligations or when 
the animals of the serfs damaged the hacienda's crops or when the patr6n 
acted as a judge during disputes between serfs. They were in charge of
 
seizing the 2ernes' toois and animals to force compliance from the reluctant
 
serfs.
 

The var-yos could do nothing without the consent of the hacienda's
 
administration, since to do so signified 'going over the head of the patr6n.'
 
When the patr6n was not included in some activity of the varayos he recrimi
nated wit'i saying, "Why do you go over my head? Perhaps you think I'm 
not worth informing about what hapns in this locality.' The varayo, could 
make no iMporLant decision without consulting the Ltr6n or his rcpresenta
tive at the naienca, especially regarding the employment of hand labor 
either inside or otside %.'ios.. 

A typical example of the subordination of the varados members to the
 
hacienda management is the labor of the Fiscal who must monthly provide
 
girls to serve as dcmestics in the manor house. Toward this end the Fiscal
 
in agreement with the steward of the manor house or run-mayoral recruit
 
adolescent girls to serve by turns as domestics of the patr6ns. No. 114,
 

p. 3.
 
The varayos are selected according to the following prerequisites:
 
a. A v arv..c must be married or behave as if he were. He must not keep 

mistresses, as an official with a mistress cannot punish crimes of this kind, 
because the g'iil,:y would say, 'Judge yourself first'. The Qucchua expression 
tikrapuy has a special significance in this respect, carrying almost the 
precise connotation of the English 'judge not lest ye be judged'. 

b. A varayoc must have reached his majority. In VICOS a man is
 

considered a full-fledged adult at approximately thirty years of age when
 
he has been married for several years and his behavior is that of a mature
 
and responsible p3rson.
 

c. A varavec must be well-off economically. He must own animals and
 
agricultural p.'vd-ucts to be able to spend them during his term inoffice.
 

d. The vi.-avoc must be honest and hold a respected place in the com
munity. The people must respect him for the righteousness of his acts, 
since his conduct must conform to local customs. He must not have conflicts 
with his family nor with others. According to the VICOSI'NigS he is not 
Iiero (problem-prone). He must be a good person or alli nuna.
 

e. A vaayRc must not have committed serious crimes, because to have
 
done so would also incapacitate him to judge those who commit similar crimes,
 
since they will tell him, 'I am only like you.'
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f. A varaypc must not be an ex-soldier. In the past five yearso however,
 

four such persons have acted as reqidores. In the last 14 years, with the
 

exception of four fiscales the rest oi the varavos were elected in accordance
 
with the preceding requirements. Of the four fiscales who were exceptions,
 

two were widowers with mistre5ses and two widowers without women.
 
In addition we have seen that p.nwer is Utilized not only for individual
 

aims but also in behalf of other eco:n-,mically powerful persons with whom these
 

officials presumably have cone3ctions. The varavoc cannot hc.wever overstep
 
their power, because they have been controlled by the ex-varaos or yayas
 
and the elders, w:o are true censors of the varaos activities. No. 114,
 

pp. 8-9.
 
Ideally, the various offices should be gained by way of promotion and by


seniority, beginning at on,- extreme or kchuj of reqidor or hrazo, passing
 

successively thiough min-,r campo, middle ca.,ipo, children's mayor, mayor
 

campo, mayor and controller, There are, however, irrc.jlprities in the
 
promotions and even more in the number of years between one period and
 
another. No. 114, p. 6.
 

The institution of the varavoc in VICOS was and is the most numerous one
 

in the CitLEJC DE !{UAYIA . It is made up of 17 people who are animally
 

replaced. At t'-e head of which stands the mpvor of alcalde p.'da~leo. The
 

names of those officials and their rank in the hierarchy are as follows:
 
L.cldn, alcaldi, 'chontayoc' or meyor
 

.ryc9r arO or major campo (first viGe-mayor) 

chi-:Ini c.;.v-o or middle campo (second vice-mayor)
 
s/ul . ciano or minor campo (third vice-mayor) 
warm br, alcaldi or children's mayor
 

fiscol or conLroiler
 
tcFr,rei'o or tre.:e-urer 

Inaddition to these eirht principal officials there are nine repidores
 

or councilmen who are really assistants to the officials mentioned above
 
distributed among them as follows: The alcalde, mayor campo and ch.upi
 

cameo have two reqirnres each. The shulka camroy wiiibra alcalde and fiscal
 

have one each, r):king a total of nine. The wrhra camno and tesorero are
 
without renido:,r-.
 

Also t,eru are four or six auxiliary functionaries: the procuradores or
 

officials responsible for the organization of the local religious fiestas.
 

No. 114, p. 5.
 
The organization of local authorities. No. 114, p. 60.
 

Necesario es hacer resaltar que la ceremonia civil de la fundaci6n de
 

un pueblo, vilia o ciudad, estahn daterminc6a pot ol establecimiento del
 

Cabildo o Municipio. No so concibe ciudad., villa o pt:eblo fundado si no se
 

le erigra y estabiucra su Cabildo. Dice Porras Barrenechea quo el Cabildo
 

fue el alma y el nervio del vecindario indiano. Era su 6rgano y expresi6n
 

fundamental. Con ]a instittici6n del Cabildo naci6 jurrdicamente la ciudad,
 

la villa y el pueblo. Ior eso Jer6himo de Silva, el msmo dra de )a
 

fundaci6n de HUANCAYO, se.bl6 una parcela para la edificaci6n del edificio
 

municipal y procedi6 a nombrar a los primeros alcaldes y a los demos
 

funcionarios imprescindibles para la buena marcha del flamante vecindario.
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Segtn unos documentos notariales del siglo XVI, el Cabildo de HUANCAYO se
 
compuso de los siguientes 'oficiales', elegidos anualmentepor voto directo 
y secreto:
 

1) Dos alcaldes irdinarios. 
A estos ho hay quo confundirles con los alcaldes mayores. A los que ahora 
nos referimos son los comunmente I lar:.,d-s vareyos. Los primeros fueron 
designados por Jer6nimo do Siiva; pero d-sde ei 10 de enero de 1573 fueron 
elegidos dentro del Cabildo rnizmo, por los reoidores. Permanec.an en sus 
funciones todo un aio. La elecci6n se hacra por voto directo y secreto por 
los miembros del _C>'i l1.; el r..,rblo no p.t'c!paia en ello. Los elegidos 

recihran de los cesantes la varn du- ]a real Justicia, despufs do haber 
asistido a misa. Ese dia no so escatima chicha ni viandas en casa de los 

elegidos; era una fiesta para la colectividad. Siempre terminaba en una 
embriagues -roral. 

Desde el primero do enero empezaban a ejercer su awitoridad. Sus 
funciones prircipales fueron quardar el orden p6blico; vigilar la limpieza 
del pueb1lo; administrar justicia en Jo penal y civil a los integrantes de los 
allo, que vivian en los 't'rminos' de la reducci6n; administrar las tierras 
de la cromunidad. Jurrdicamente no tuvieron permiso para ventilar pleitos 
sobre bienes comunales ni sobre succsiones de curacazgos; tamrpoco en las 

causes que merecian pena de muerte y mutilaci6n do miembro. A los espa~oles, 
mosti Z?~y r--ros s6lo podian encarcelarlos poro no ju.g~rlos. Un h3cho 
bastpnLe noLtb~'e fUeI la prohibici6n que se dio' para evitar que los curacas 

fuesen elegidos Plr.ldes. Los 6nicos capaces de ocupar estos caraos fueron 
los no aristccratas ni pn.:b!rosos. Se pens6 que de lo contrario, el abuso y 
la injusticia so cn:,3 aria contra cl jatunruna. El ejercicio de la Alcaldra 
otorgaba un enorme protigio al que !a desempeaba. Ser varayoc fue un honor 
y una honra que durab t,.da la vida. 

!-a insignia de su aute-.icad fue la vara o bastAn de chonta, cuya 
cubierta iba forrada con un casco de plata adornada con ]a efigie de Cristo. 
La vara debia ser agarrada con la mano derecha, por la parte mediay debra 
mantoierse hor*zontalmente. Lo cr)ntrario era desacato al Rey y una grave 
incoherencia. Como sepal de respeto, los pobladores, cuan.o topaban con el 
varayo, bosaban la efigie del casquete; si no conducra la vara, le besaban la 
mano. 

Es bastante curiosa ]a jurisdicci6n que estos alcaldes ejercieron sobre 
los niios pastores. Cuando estos regresaban del campo a sus casas, por las 
tardos, tenran la obligaci6n de traer un tercio de chamiza o un atado de 
bosta. Si eran nijcres debian reqresar con el ovillo de lana terminado de 

hilar. El iricuiplimiento de estc debor fue-rotivo de un castigo corporal por 
parte del Cahil' o. Para controlarlo, los algraciles, por orden de los a]

calds, los esr raban en las afueras del pueblo. Los que no traran la tarea 
cumplida eran azotados inmediatanente. No. 112, pp. 46-48. 

En el Per6, el sistema deva,-Lnyoc o Alcaide de Indios fue establecido 
legalmente -urante la Colcria pc'r el \!irrey Francisco Toledo en 1570, como 
autoridades auxiliares de los Corregidores. 

Los veravos tuvieron ]a misi6n de ejecutar las penas impuestas a los 

.eons por los patrones, cuando los pones no cumpl ran sus obligaciones con 
la hacienda o cuando el patr6n actuaba como juez durante las querellas entre 

http:Permanec.an
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campesinos. De manera, el sistema de varayoc y sus miembros, e_.s_ de la
 

har.ienda, estuvieron subo,'dinados al patron y no podran realizar ninguna
 
actividad sin la anuencia de aquel. No. 0S5, p. 27.
 

In some conservative zoncs, such as AtM.AI!AN, CAPACHICA, PARATfA and 
the more isolated parts of AC,',A, lieutonant-novernors enjoy considerable 
prestige and authority. TKey usu-ill/ r2tz'in their staffs of office that 
symbolize the duties of former leaders of the community called vara,/ocs, or 

staff holders. The var;Zv.',o in those areas form part of the political body
 
and act as assistants to the lieutonant-governor. No. 2L, p. 40. 

La vara es tin sr.'boio en 1a funci6n, en la misma forma como lo era entre 
los Incas y en Espiga. Las va,as. ,nis finas en el Per6 moderno est6n profusa

mente decoradas, la cabeza es do plata y est~n cubiertas de crucifijos y 
figuras de sartos en repijcado. LEs med.illas religiosas son prendidas a ]a 
part- ms gruns7 y superior con cadenas de plata. El extremo inferior 
termina en una punta afil.;da, hecha de acero. Estas varas poseen algo de 

significado roligioso, zlirriu-' esto no est6 muy claro. Puede ser, ccrno algun
os e.critores lo han s,:cierido, que las varcs incas estaban adornadas con 
I'dolos y paraFenalia m-qica d- distintos tipos y quepor simple substituci6n, 
despu6s de ]a conquista, el simbolisnmo cristihno ree.-,laz6 los anteriores 
adorsios pac~ano-. Sea coma fusre, so dcrrostrari qua las mismas funciones 

politicas tiepen aoziaciones religiosas, las qu:! a stivez pueden expresarse 
en los dlornos do la vara. 

Las var:as son mir.d3s con aparente veneraci6n. Los funcionarios las 
guardan cuidadosamente, y es juSto suponer que algo mls que un simple valor 
material in-iuencia el sentk'iento del %,,rpyr. por sus y:?\rs. So enctentran 
de todas clases y trnonos. Las varas de los rciidores son relativwmente 
cortes y simples. Ha3ta hace uni generaci6n, los r-qilor..s do MAURI usaban 
varas cortadas en punta tosca. La funci6n ce] alccide et dignificada con 

una .vara largo y elaboradir. ito decorada, aunnue alcunos alcaldes l levan 
un .equerio bast6n, pcr mei:c forjado en estm'o y acero. El tamario y la 
decoraci6n de ]as vir'. de ],3 mas altos funcionarios no est~n relacionados 
con e'l gratis do anori.-). En QUISPICANCHI y PAL'CARTA 0, por ejemplo, 
donde ]a alca*dia ha perdid toda su dignidad e importancia, ]as varas de
 

los alcaldes son ir,ponentes por su riqueza. 

L-s v...ra#,o'c sun elejidos on una reuni6n formal de los mis viejos de 
]a comunid JJ llamados a )a capital del ditrito por el couernador. El 

electorado selecciona a los funcionarios de entre loscandidatos elogibles y 

deja a decisi6n dol fL.rrZr las nominaciones. En casi todos los casos 

estas nominacicr7nes ccnstituyvn )a elecci6n. En KAURI, al fin de la fiesta 

de la Vir9cn &l Rosario, los n s viejos y ]as mujeres discuten el asunto 
de las nominacionos cosi casu3l1nente. Hay, despuos d2 toJopocos candidatos 

elegibles nPri la alca;dra. Frecuentemente, se sclecciona al hombre que 
acaba do completar su servicio de _a~ordoo en la fiesta del Rosario. El 

segunda y nl mand6n se nombran a continuaci6n. Tarda poLo la selecci6n de 

los r , puesto qui 6n:a es unn de las primeras funciones del alcalde. 

Inmediatamente despugs de que el alcalde es eligido y aparece ante el 
gobern,.dor. se le prevunta por los nombres da los reaidores. Entonces este 

recita la lista previamente preparada. Una vez quo el nuevo grupo de 
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funcionarios ha sido inscrito par el Sqo.bernra.tdor, contin6an a la capital de
 

la provincia y juran sus car po ante el subprefecto, pagan un derecho bajo,
 

recibidos por el pueblo,
y reciben la vara. Cuando regrescn a su distrito son 


con banda de m'sicos. Se bobe chicha, a veces se echa flores a] occ, 

y el alcalde regresa a su comr-nid-r" s,Bgitido de sus subordinados. No. I11, 

p. 196. 
El origen de la actual crganizaci polirtica se busca generalmonte en 

la estructura de la conunid-i- pre..r.olokmina. Pastor Ord,5nez, autor de un 

autorizado trabajo sobre los Vara,-cc o envaraos o sea los que cargan la 

vara de la autOrioad po.lrtica en la cor,.inidad, asegura que esa instituci6n es 
ausencia declaramente indigc ,c. Un h.?ho a fnvor do csta aserci6n es ]a 

cualquier legislaci6n quo de un recenocimiento formal a 13 organizaci6n de 

Puede decirse, par otro lado, qua los trtulos de los funcionarlos Vara/occ. 
los quechuas son exclusi've:;nte espaooles en contraposici6n al tttulo de 

Hihrct3 quo todavra persiste entre los ayrnnras. MI's aln, las funciones de 

con las de los funcionarios
Ics funcion3rios qunchuas ticnzn cztrecio paralelo 

de los puebls espe ;olcs de los sislos XVI y XVII. No puede descontarse la 

Paro, aunque los Varayocc no pueden ser exactamente laInfluencia espn:.ola. 
imagen de sus predecesores incas no son tampcco totalmonte iddnticos a sus
 

hom6nimos espav.les. Los factores histuricos causantes de la transfcrmaci6n
 

dc ]a mismia caunirlrd quechua le han daba tamrivn un cardctor 6nico a esta 
oroanizac!6:n oI tiC6. No. III, pp. 194,-195.
 

Los mier,bros trls rerpetables on la regi6n son sus va. ok aalcaldes o 
familiarregic.ores quo son pcrsornoros clegidos en media do la dr-ecracia rns 


a los comuneros.y sencilla, con toda !a cleod, funcion politica do nobornar 

No. 65, p. 47. 
Ver autoriea.'es No. 112, p. 47. patr6n 

varayog Ver uviriku
 

vasallo Ver c.omneuad ind.cior3: tenencia dn la tierra 

kancha No. 117, p. 1U8. 

veci no (.ME-t zo) 

Las tierras de propiedad particular de Jos vecinos'--mostizos--de
 

TARACO, suman extenslones apraciables, pero on sr no constituyen haclendas,
 

sino solo peq.v2r'as y medianos funJos, alcanza:dao una extensi6n de 8 a 30 

hertreas.; con exccpciin de 2 propietaios cujyos fur, dos pa-3n de las 200 

h ectarea; poro en la m-'orra de los casos, estas tierras no est6n situadas 

en un solo sitlo, sino desperdigadas en las diferentes parcialicedes. La 

mayorra do ostos mestizos, propir.tarios de tierras, tienen en e las, an 

forma pe:'m-t,,nte, fa;,)lia3 de colonos encargados del cuidado de los cultivos, 

per lo quo ias propielados no son trabajad3s debidamente y/o son cultivadas 

en forma limitada. No. 83, p. 179.
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vecino notable Ver gobernador
 

veqa ria no La inundaci6n del 
25 fue menor que la de 1891. En esta campiga se sabe
 

por los 'verrjnoq' (los que viven en el campo), que cada 25 a os se inunda 

el valle. 11o. 40, p. 135. 

velorio, Ver fiesta
 

vell6n
 
Cantidad de lana corrospondiente al trasquile de una oveja. No. 31,.
 

p. 118.
 

vende ro 
Es as como aparecen el 'vendero', el 'jurero' y el 'firmador de ruego' 

no saben hac-.rlo o est~n ausentes; oficios lucrativos en quede quienes 

primero vendero les
doctoraron los 'zambics' a los indios, para quo el 


vendiera cunaquier trozo de tierra codiciado, 11arnndose duco, copropietario
 

o comiero; cl jur,'ro segundo para quo jurara y se reafirmara, a pie junti

11s, qu z-1vlonddor po-ey 6 dosdn tiompo inmomorial; y l ltimo firmador de 

ruego para fuo pr quiun sabra h-.r.cerlo, el qu3 siempre resultabafirmara no 
ser el 'vendero'l, o alguien que estaba muy lejos de imaginarse que en ese 

Instante se estaban vendiendo sus tierras o derechos comunales. No. 19, 

p. 21.
 

venta (tembo) Ver encomienda 

venta libre Ver y. .cona 

venteo 
'venteo', que
Finalmente para obtener los granos de trigo hacen el 


consiste en sep-irar la paja mediante el aire del atardecer. Si por ejemplo
 

el viento, suelen Ilarrlo con un silbido especial. Se nos dice
no corre 
que es una creencia que viere dosde sus abuelos y que tiena la virtud de 

atraer a] viento. No. 35, p. 41. 

v iento 
No. 31, p. 118.
Enfermedad propia de los nigos. 


vijiiante Ver hacienda
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villa
 
Fueron fundadas
Las villas fueron vecindarios de inferior categor'a. 


para que se avecindasen en ellas los espagoles no encomenderos ni grandes
 

comerciantes ni burgueses. Es decir para aquellos que se habTan decidido
 

dedicarse a la agricultura y a otros negocios rnores. Tambi6n tuvieron
 

privilegios, aunq'e disminuidos. For ejemplo, ningUna villa peruana lleg6
 

a tener Escudo de Armas. Cemo todcs los pobladores de la villa fueron
 

eminentemente labradores, se les reparti6 tierras de las villas nacieron, 
de icis ciudades.pues, preferentemente, los grandes latifundios, y no en el 


Los pobladores de las villas tL!vieron tambien derecho, mediante especiales
 

reales provisiones, a un dcterminado n'5mero de mitayos aqrfcolas, cuyo jornal
 

debra alcanzarles pa su tributo y para su alimentaci6n. Pero muy pronto
 

obreros especiales a quienes
estos agricultores opL ,npor prefirir a unos 


solamente les pagaban su tributo y para su manutenci6n les daan una iarcela
 

suficiente para que viviera 61 y su familia; fueron los yanaconas de chacra.
 

No. 112, p. 40.
 
Ver Idea capitulaciones
 

rancho
 

villorrio
 
The hamlet is the commonest form of rural unit. It usually consists of
 

a cltister uf farm blildings, separated from each other by from ten to a
 

hundred meterswith paltures or grazing land. Each group of farms is
 

usually marked off from Lhe other by walls or fnotpachs of stone. Sometimes
 

individual farms are so demarcatcd. Yhe only communal buildings are the
 

chapel, not invariably centrally located, and the school-house. All hamlets
 

do not possess school buildings; these are also used as civic centers where
 

they exist. No. 2L, p. 20.
 

Should they lose their efficiency as administrative centers, they fall
 

into the category of villorrios, or hamlets, as in the case of SAMAN and
 

^AN JUAN DE SA,-LIIJAS. No. 2,,, p. 3.
 

Grouped 6ro-und this nucleus is a group of small holders, minifundistas,
 

that in Colonial times was referred to as an Ayllu, but is now known in its
 

slightly modified present form as a parcialidad. Formerly the ayll was
 

composed of a group of families with real or supposed common ancestry. The
 

parcialidad of today is generally an informal political unit, composed of
 

Indians with residence in common and varying degrees of common ancestry.
 

No. 2,, p. 20.
 
Ver d,riAtamento
 

visibles Ver notables
 

vivos Ver yachaysapa 

vocal Ver comunidad indlqena
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waii alcalde
 
Peones tienen como sus autoridades a los 'alcaldes
En las haciendas los 


de campo' y 'wail a(caldes' (q9ie tiene mando sobre los sirvientes en la casa
 

del hacendado), encargados de distribuir y controlar las mitas o turnos.
 

Estos cargos son ejercidos pcr los Rpe"es rm4s viejos y de confianza del
 

los ma's cjoservadores y tradicionales. No. 73,
hacendado, por lo tanto son 

p. 3..
 

wachos (hiLachos)
 

Sierra Central y Norte se denomina a los animales huirfano ,por
 
(Vega)
extensi6n a los nigos. En LIMA: fracci6n de ntmero de loterfa. 


La coca es otro elernnto vegetal que est6 vinculado con la historia del
 

poblamiento dol Valle de TAr.TCPATA, especialmente guar'h conexi6n con los
 

habitantes de la provincia de SA ,!DIA, quienes desda tier,,pos antiguos la
 

cultivaron en pequenas o vw,-_chos, en los terrenos mns o menos horizontales;
 

para muchos indfgenas del distrito de SANDIA, pnrticularmente para los de
 

las .parcialid6-,s LAQUENEQUZY y QUENEQUE y tambidn para algunos mestizos dol
 

mismo, su cultivo ha constituldo por mucho tiempo una de sus principales
 

fuentes de ingresos econ6micos, pero esencialmente est6 vinculado a los
 

indTi'enas, que drntro de su economra hacen grandes consumos de esas hojas. 

intcnsivo, sine quo apcias se circunscribe a losA6n cuando su cultivo no es 

l est6 ligda a las diversas
pequL.ios VacChCs, la inmigraci6n relacionada cun 


aF~o, desde el primer

mita o pods sucesivas que se realizan 3 o 4 veces al 


se 
ao 	de su transplante; en las labores acrrcolas en estas letitudcs ofrecen
 

veces al dra: al empezar la

las hojas en forma tradicional y obligatoria tres 


medio dra y finalmente al terminar las
labor, despiuls del descanso del 

la estudi6 en su geogr6fico, narrando
labores. El citado Hugues M. Weddel 


No. 82, p. 84.
las 	pintorescas formas de su explotaci6n en las yunqas. 


wa ki
 
sistema llamado de wali, por el
No arriendan sus tierras, pero existe el 


due~o s6lo pone la tierra, otro campesino, con quien realiza el
cual el 
con

trato, debe poner semillas, guano,herramientas y trabajo. En la cosecha la
 

otra mitad es para el otro; la cosecha es levantada
mitad es para uno y ]a 

parte


por igual en toda la extensi6n del terreno y no se cosecha primero la 


la isla no existen tierras
del 	dueio. Por U1I:imo dobe'os hrer notar que en 


Estado, de ]a Iglesia, ni de la Municipalidad. No. 43, p. 38.
del 


we1 po
 
La puna, o wallpo, es supervivencia de la instituci6n prehispana cono

cide por a.vni; colaboraci6n prestada que se debe restiturr por la misma
 

calidad de ayuda recibida.
 

labores agrtcolas se puede realizar puna para barbechar, sembrar,
En las 


regar, y a su vez, a quien prest6 la colaboracl6n. Adem6s, quien recibe
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puna para barbecho no puede retriburr el trabajo sino en barbecho y no en
 
riego, siembra ni cosecha.
 

El comunero que solicita puna, estS obligado a proporcionar alimentaci6n
 
y kochamba en cantidad que no pueda considerarse insuficiente y de una
 

calidad quo est6 fuera de lo ordinario. Cuando el comurero que adeuda por
 

puna no pucdc concurrir personisliente al trabajo estd en ]a obligaci6n de
 

enviar su minqa. No. 11/, p. 79.
 
La ayuda la presentan los parientes en reciprocidad, funcionando la
 

instituci6n del aini que en la regi6n se denomina pua o walLr.po; para la
 

confecci6n de la bandcra, sin embargo, los capitanes se fletan cintas,
 

espojos y adornos. Adem~s, cuando no poseen caballo, deben pedirlo en flete
 

o en punia. No. 117, p. 111.
 
Ver aini
 

Wamani (yaku a-LUam.una, n) 
A very sirmilar deeply felt concern over water supplies is displayed by 

the Indians of QOLLAWA, CHAUPI, PICHQACHURI and OAYAO in PUQUIO in LUCANAS
 

PROVIi CE. Theey personify the mountains and plains (the earth) as supernat

ural---termcd W'm;ni--and pay them cult (Arguedas). These natives conceive 

of water as the gift of the Vlamani, the very blood in their veins, the 

fertilizing patrimony of animals ard hjmen beings .." 's,). The Indians
 

celebrzte two festivals dedicated to th-.e kamanis during which they sacrifice
 

a li'ima anc n seep, thro-ving their hearts into irrigation waters. The
 

magical aspect of PUOQUIO ritual directed towyard irrigation water is reflected 

in the very terminology. These Indians have accumulated terms for water in
 

the~r ritual lanquage. 1'hereps in everyday usaoc they designate water Vaku, 

ritudlly they join U',a (The CLZCO QuO!ect'ua dialect term for water) and Aquay
 

Una (the Spanish and CUZCO Quechua forms) to refer to water. No. 18,p. 32.
 

Wambra Alraide. Ver Alcalde Pe.d~neo,
 

autoridades locales No. 42, p. '1.
 

wagui Ver aparcerra 

waranca Ver Incas: crqanizaciones chunca
 

waran ayocy
 

(Quechua) Another of the names of the mayor, because he uses a vara
 

made frem Earango. No. 114, p. 0.
 

warcataga Ver aitu
 

watanaki
 

(Quechua) Trial marriage. No. 114, p. 0.
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watcco
 
On the first visit of the man to the house of the girl, he arrives with
 

his parents, grandparents and his favorite and most respected uncles and
 
aunts. He must bring liquor (watcco) and coca which are consumed during the
 
visit. The object of this first vist it to e-ablish friendly relations 
with his future in-laws and many tirieF the object of the visit is not dis
cussed although everycne is fully aware of his intentions. No. 15, p. 28.
 

Waytarikuy
 
Antiguamente, antes de empezar estas labores era costumbre reunirse en
 

el lugar de TARAPATA cercano a ]a toma, para hacer el ',ytarikuy'. Este
 
consistra en sentarse alrccedor de una mesa generalmente de piedra y allr,
 
encabezados por ]as .'K:'., conversaban acerca de aspe'tos relacionados
 
con la acequia y la agricuitUr,3; al mismo tiempo que los varans colocaban
 
sus varas soilre ]a mesa y l',,qo con flores de 'sora' los trnbajadores
 
adornaban sus sombreros; a 2mis ponran fruta (naranja, sandr3), la que se
 
repartra entre los asistentes; asimismo pan. Acto continuo se nombraba a los
 
zambos. Estos, los primeros personajes qua van a irtervenir en ]a actual 
fiesta de Coi:haba;nba, desde que eran r.-,nbrados ya prestaban algunos servicios. 
Habla~bn arteponiendo la palabra 'zambo' a toMa ccnv rsecion. 

Despu~s, se dirigran al puquial da QUdR, Q donde hacran el Oaoarikuy al 
cerro pIra qua les cclme do abundante aFuia. 

De reoqrso, comenz.ha la limpia de acequia por trechos, con ]a medici6n 
que hacra un crcargado. En ios Fpquies y ric'vielos qu-- a lo larcio de la 
accquia encontrabaii echaban '1lampu'. LuCge las iban en alcance las esposas 
de Jos var,-s al sitio de AI.awqui .M.qo (r:oro de A_,..ui). En este 
lugar se hacra la comilcna, en ura laroa fil6, a cuya cabcza se sentaban las 
autor id'das principales. 

El aguardiente para los qasto.s de la limpia de esta acequia Jo propor
cionaban los del partido 'QCLIANA', toc~ndole para la otra acequia, de
 
'ANTAPAMPA", al oartido 'CH,'A' y para la de 'KAkLI.PAY' al partido de 'CHAUCAS':
 
cuyos trib-aJos se realizaban en los dfas subsiquientes al de 'ALWAYKI'.
 
Actualmente ese si-tAma ha sido reemplazado por el de los qastos por 'lincha'.
 
No. 102, pp. 158-15).
 

wilancha Ver aitu
 

w,nay wayn~a
 

Side by side with these natural and spiritual beings there are, it seems,
 
vital or living principles that concern both men and animals. Both are in
 
some fashion linked with the earth. In the case of man, an instance of this
 
is the belit-f held in CHINCPERO that at his birth each man receives a varying
 
number of ounces of soil and this gives him his greater or smaller share of
 
vigor, which he gradually loses during the course of his life, fatigue being
 
one of the symptoms of this loss. With regard to animals, this principle is
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is related to fecundity and is shown by the jilas, or supernatural elements,
 

that cause flocks and herds to bring forth qua.tities of young ones and
 
which must, of course, be duly honored and propitiated. These vital
 
principles are apparently considered to Le eternally vigorous; among the
 

Quechuas this is expressed by the term ,,h.a,"y wnyna, eternally young. The 

rituals and ceremonies for propitiatir.g these v~tal or living principles are 
called tinkas. payments to the earth, and appear in other ritesin connection. 
with the fecundity of lives...-.!<, of which the most noteworthy is the 
'choguela' found in the A\'MARA region of PUNO. In addition to rites and
 

ceremonies, all who own flecks and herds have their own illas that represent
 

the principle of fertility. No. 38, p. 3.
 

Wipi Ver celrnmrn
 

wiri
 
They also possess in empirlo form a system of numeration based on the
 

decimal system and its correlations to express quantity, area, volume and
 
time. As an example of this, there is the large number cf measures of area
 
existing in the south, by which connections are esta3lished between the
 
quantity of seed, the amount of work done eve'ry day and the extent of the
 
land. Thus, in CASA, the wiri is the arount of land that can be worked by
 
a man and two wv'oin in a da'.' and on which mniy be sown the volume of seed
 
carried by one llana. No. 30, p. 18.
 

Chaves Bllon states that the lands 'are shared arronq those who have 
done their military service, those who have held some religious post or who 
are acting as public officials, foreignors who beno:fit the community or, 

for honesty in thi'ir commeicial activities, to mestizos.' To the governor 
are given four or five -.-j!ri_ of land by ezch a.1'j, and sometimes as many as 

I0, according to the nature of the land ....the lieutenant-governor is given 
2 or 3 wiri., h:tt only by snie avlus and then only when it is demanded; the 

Espactor recelves 3 or 4 wills, If he wishes it, the land is given in the 
village...the man In charge of matters and who sees to the sharing out is 

relly the Soy..df, who selects the best land. Land given to authorities 

such as the justice, the alcalde and the governor, is called Yanqsi.Nelther 

the church nor the priest have any rights in this sharing out. Although the 
land of the Yuncas is divided out, the tendency is formembers of the com
municy to keep t.eir traditionally known plots. No. 38, p. 15. 

In the highest regions, th sharing out is governed by the rotation of
 

crops through a system of planting which in other parts of PUNOARE called
 
Hayrnca. In COASA the land is tilled every seven years, making a total of
 

eight plantings. The cultivation in the highlands is also arranged by
 
plontings, but the rotation of crops appears to be more frequent. The work
 

on this lar,. especially the cultivation of coca, bears the traditional name
 

of mita. The production of coca is controlled by the Comisarios and by Tax
 

Office of i:iials. No. 38, p. 15.
 
Ver com'inidad de indfjenas, No. .'.
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wiru Ver arquerra 

wisha
 

Sierra Sur PUNO - TACNA: ovino - oveja. (Vega)
 

Y.- I 

yachaysapa (yachay) 
Kn&,fled is valued arrong the lowest class in terms of the relations 

between individuals and t;::ir natural surroundings, and with their neighbors. 

It is a good thing to meet and get to know people considered above the 
average in intelligence, or who are generally held in high esteem or are
 

feared and regarded with awe. In the Ouechua area, two complementary dis

tinctions about knowledge are made: that of yachay or knowledge acquired by
 

learning and experience; and that of ypy, which means remembe-red knowledge 

(vy.V also mezns memory), that acquired by reflection and by pondering over 

traditional bs.iiefs ar6 experience. All people pcs.ess both forms of know

ledge in a greater or lesser degree, but when it is de,-ired to distinguish 

betv.zen one form and the othrr they are cal led _chlys-'a or yuvaysapa. 

The expression yIc!iysIi i., as Well, also applied to b,.l1 individuals,
 
who are compared with thu fox; one deals cautiously with :;uch pecplealthough
 

one secretly adlires th - , in the same way th.)t vivo'_ sin.urt gtysar aIm ire d
 

on the coast. "here is yet a third forn o. kro,.tci!g; it is acquired by
 

chanse or by supernatural br.towal, but it rnust be cjltivited afterwards if 

the recipient wishes to ke2ep it. rujios a;id curanderoi, wizards and faith

healcrs, possess this !.iid of knowlecge, generaly as a result of having been 

struck by lightning, ha..ing swallowed somre object made of silver, either by 

accident or c.,irn, or hcving beer, /;sited by so,R.e prophetic vision or dream. 

This manifestatio:i of knowledA is both respected and feared, and the person
 

possessing it even more so. No. 38, p. 17.
 

.yua Ver callhua
 

yaku Ver wamani
 

yanacona ypnac6n
 
Coma se veri en el texto de este informe, la expresi6n yanacona ha 

sufrido considerable variaci6n en el curso del tiempo. Seg6n la legislaci6n
 

sobre este tipo de cultivador, yanacona es el sujeto que mediante un con

trato escrito recibe de otro, con derecho legrtimo, un lote de tierras de
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cultivo de una extensi6n maxima de 15 hect~reas bajo riego en la costa, 15
 
hect~reas de temporal en la selva 0 30 hectareas de temporal en la sierra,
 
a cambio del pago de una merced conductiva en dinero, en productos o en ambas
 

cosas. No. 41, p. xlii.
 
Pero debo dejar establecido auecilno'ancn' es un 'trabajador
 

dependiente' al servicio de un patrono. La misma Ley 10885, en la parte
 
segunda del art, 10, expresa que el 'Contrato do Yanaconaie' queda regulado
 

en todo lo que no estc dispuesto en ella por las normas c.el C6digo Civil
 
referentes al Contrato de locaci6n y conducci6n o de socicdad, segin el caso,
 
lo que quiere decir que la ley no reconoci6 el 'yanaccnaki' como un contrato
 
de trabajo, con vrnculo de dependancia y exclusividad, sujeto a las eyes y
 
disposiciones sobre trabajo, sino como un contrato suigeneris innoniinado en
 
el derecho cl~sico, producto de nuestro medio econ6mico, con figura jurrdica
 
propia, que tiche analora con los contratos de arrendamionto de tierras y
 
sociedad.
 

Es por esta cau.la quie al 'yanac6n' no se le ha considerado como un
 
'servidor obrero'. Par Jo tanto, no cuenta, en el 
campo do acci6n de las
 
leyes sociales con ningln beneficio inherente a los obreros, tales como los
 
de indemnizaci6n por tiempo de servicios, vacaciones anuales, primero de
 
mayo, etc., exceptu~ndose el Seguro Social Obligatorio, en cuya reglamenta
ci6n--art. 60, del D.S. de l8/2/21-Lj-e le ha comprendido como asegurado ob
licatorio, por estimarse que todcs los dibiles ecrn 6micos de un medio social
 
deben contar con :vdic'. mrnirnas de scgUridEd social.
 

El art. 60 !e a ley 10935, acentuando la conceci6n jurrdica de la
 
misma, establece que el 'r. ' puede pactar en el contrato uno de
 
lococi6n de Fervicios por el t6rrmino de tres aCs, 1o quP revela la difer
enciaci6n d-- ambas mcdalidades juridicas. No. 1, p. 239.
 

Ocupan oste estrato los cainpcsinos quo LItiliZ-nY d3 acuerdo a un con
venio con el IhccnOdoO, Urna extensi6n do tierras de ]a cual obtienen lo ne

cesario p-ra vivir. ir tierr, son do li in.t-1a extc-s i,n y son horedables. 
Este usa de tierras, logrado por diversas formqs, estd sujeto a una ley es
peLial y a tin pcigo dererniinado que significa el 20% de su cosecha anual en
 
algod6n 6nicar.ntr. Sin er,bi;rgo, on algunas haciendas persiste todavia el
 
sistema do arrienlo fij. Durante todo el proceso do producci6n el yanac6n
 
soilcita h:biiions par parte de ]a haciend, es decir, pequenas sumas
 
de dinero y semillas quo le permita afrontar las diversas etapas del cultivo.
 
A ello se agrega la comDra de diversas cantidades do insecticidas. De
 
manera quo al efectuarse la liquidaci6n final el yanac6n debe entregar a la
 
hacik Ya el arrictdo estipulado en quintales de algod6n, ]a suma correspon
diente alas habilitaciones con su respectiva inter6s, y, adem~s, una
 
determinada sum-a dc dinero par concepto de los Ilarnados qastos Sqenerales,
 
consistente en pagar las mejoras introducidas par las haciendas en los
 
canales do regadio, reparaci6n de las tomas do agua, etc. Muchos yanaconas
 
no tienan -1 sistema de venta libre, o sea que necesariamente deben vender
 
el proclucto de su cosecha a los d..a5os de las haciendas, par un precio
 

estipulao par ellos mismos. Par lo descrit3, esta forma es muy adecuada
 
para servir de base a las condiciones sociales estacionarias. Hay asr un
 
freno a la emerg2ncia econ6mica. La entrega al dueno de la tierra del
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excedente de ]a producci6n impide una eficaz capitalizac16n del yanacona
 
y lo mantiene en condiciones de pobreza y miserla. No. 68, pp. 15-16.
 

Los yanaconas no son propietarios de tierras pero han tenido acceso a
 
ellas por norma consuetudinaria en )aoroanizaci6n del sistema de hacienda.
 

Los hacendados siempre otorgaron a trabja i.re_ del valle percelas de su 
propiedad para que 6stos las trabijaron sujotos a una forma particular de 
arrendamiento, que s6lo recicnitemente ha sido regulada por lcy. El yanac6n 
recibe del propietario una e':.risi6n de tierra quo la trabaja in dividuac.Untc 
y par ]a que paga como merced conductiva un tanto por ciento, g-ncralmente 
el 20% de la cosecha total do una producto fijado por la hacienda, el mismo 
que desde principios do este siglo es el algod5n o, en caso contrario, un 
arriendo fijo. No. 39, P. 292. 

La relaci6n de produIcci6n entre el Vanacona y el arrendatario, es la 
servid,rbre y pre!s.2nt6 Wv. formas principales: 
a) El yanaco esti obliu:-.j a tra'-jjar con sus propias herramientas en 
beneficio del arrerdatprio a cambio de las tierras que usufruct6a, a travds
 
de generaciones;
 
b) El yInacon-) est6 oblioado a prestar sus animales, en raz6n do que 61 no
 
paga na, or el USO de Jos pastizalos. Trabaja 3 d[as a la semana en los 

terronos do la haci?nda y por ello percibe 20 centavos diarios; el resto de 
los dias de la semana. lo ocupa en cultivar sus pronias po.rcc, las o realiza 
aloiinas otras actividades: tejeduria, caraster~a, p3storeo de sus animales, 
etc., o concurre a MARCARA u otros pue!blos vc-c~r, s a tro.'r en la 
agriculture o va a la Costa o a otrs haciend.3s a realizar labores agricolas, 
en calidad de 'enqan edo,', muchas veces; alqunos so dedican al transporte
 

de mineral de las miras quo quedan en la partos altas de la cordillera o
 
al comercio con CHACAS. No. 110, p. 132.
 

Ver aparcuro arrendami- nto 
colonato comunidad in i,.11n_ 
hac ienda runa pach.ca 

Yanaconas de chacr Ver villas No. 112, p. 40. 

yanaconale
 
Los yanaconas son individuos que mediante contratos verbales y escritos
 

trabajan detorminadas parcelas de una hacienda. Es una forma de arrenda

mien.to que obli9a al nc.6na a pagar en esp~cies e1 20% dol total do la 
cosecha, del cultivo deter-,linado por el propietario, que on el valle do 

CHANCAY, cono en muchos do las costa peruana, es el algod6n. Para la
 
explotaci6n e:isten una serie de regulaciones, ]a mayor parte do las veces
 
t6citamente ostablecidas entre el yanac6n y el patr6n. La hacienda le 

otorga pr6stamos en dinero, con el cual paga peonS si es necesario, compra 
semillas y abono y alquila maquinarias. Esta operaci6n es conccida como
 
la 'habilitici6n'. El monto de 6sta debe devolverse con un inter6s no
 
menor del 15%. Asimismo, el yanac6n debe contribuir, en proporci6n a las
 

hect~reas que cultiva, a cubrir los q2atos generales de la hacienda
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(adminlstracl6n y mantenimiento de las acequias de regadlo). Sus deudas las
 
paga en algod6n. Estas relaciones son variadas y significan en algunos casos
 
una dependencia absoluta y en otros so ilega hasta modernas formas de con
trataci6n agraria. El sistema do yan'-cor'e es asr una asociacl6n desigual 
entre un sistema capitalista do explot3ci6n quo ofrece capital, tierra y
 
agua, y trabaladores agrrcolas que l3boran dcntro de una forma pre-capitalista
 
de acceso a la explotaci6n de ]a tier:'a.
 

En la sierra el sistcma re,,isto ]a forma de renta-trabajo, caracterrstica 
de ]a servidumbre., pues combina ci traeajo en su parcela cone de a hacienda, 
existiendo as[ una relaci6n cdirecto da sumilsi6n y la renta se identifica con
 
el trabajo no pagado. En CH/-\ACAY tiene la fornia de renta-producto, el 
hacendadn no se apropia directamnte del sobre-trabajo sino del sobre-oroduc
to. dando Ia imprus;6n d.2 n'ayor autonomra indIviduai, pues I.-sumisi6n anteel
 
ducRo de la tierra adopta ;.i carActor social en lugar de sumisi6n personal. 
No. 39, P. 361.
 

Las relaciones de producci6n entre el arrendatario y los yanaconas est6n 
regidas par norinas consuetudinarias. como aquelia por la cual: s6lo un 
miembro de la f.rilia poseedora do tierras trabaja para el arrrnatario 
durante 3 dlas do la semana; er, la actualidad, 265 p-ro2s trabajan para el 
arrp.datar!l., at.n cvando hay 363 familias. 

Las relacio.,s de producci6n, que en esencia constituyer una servidumbre, 
presonta 3 formos principnlcs: (1) [1 yana .rna est6 obli:.j.c',- a trabajar con 
sus propias hcrr-amientas en bercficio dol arrneatario, en r,'go do ]a- tierras 
que usufructta a trav6s do aeneraciones; (2) El wnacn. cst6 obligada a 
prestar su , s.trvicios on fcrina casi gratuita, conWi ei ser',irio de 'mulero' 
(servicio rotarivo mnSal de Lin ,/nacona para el cuidado de las acdmilas 
puestas al servicio d;.] orrcnrtario), 'tanaarc' (yanaconas escogidos entre 

-los mis honr:dos para vigilar los cultivcs 'JO Ia ha.:indo por un perrodo 
anual), 're pun- ro' (servicio rotativo ronEt,al d- 2 ya.ionas para vigilar 
los animales qxe ..e encuentran on los postizol.), 'rury mciorall o mayoral 
interno (servicio permanante de dos yanaconaz para 1a vigi5ancia de la casa
hacienda); otrras formas de .snrv!dumbre, cci,,o el de 'cocinera', 'cuchi miche i' 
(cuidalora o pj-stora do cerc'';), 'ritaji ' (rmjeres de los yeaconas qua ayuda
ban on Ia ca,..4'nci.-ida), etc. han sido abolidos en 1951 por el Proyecto Peru-
Cornell y p-ra los anteriores ha fijado un sueldo mensual de 30 soles. 

El yanacona, a cambio de los dias de trabajo que presta a la hacienda,
 
recibe 20 cenfovos d;:irios en concepto de alcohol, coca y chicha; ese dinero
 
denominado 'tcrple' lo recibe en una reuni6n semanal de 2ones en la casa
hacienda, ]a cu:l tiene por objeto el 'mondo' o sea la impartici6n de 6rdenes 
para el trabajo de la semana pr6xima. De estas formas de relaciones de pro
ducci6n participan todos los miembros de la comunidad por el hecho de que 
todos, en su celidad de .ftaccnas,viven en la harcienda. No. 108I,p, 194.
 

La expansi6n del sistema del yjn conaie siempre ha estado en relaci6n 
directa con los ciclos de crisis y da bonanza. Se expandi6 cuando ocurri6 
el ca;nbio do cultivo do la cana de az6car por el de algod6n y cuando se pro
dujeron las serias crisis de los precios del algod6n en el mercado mundial. 
Numerosos pe!res en estos perrodos pasaron a ser yanacenas, siendo escogidos
 
entre los de mayor confianza y prestigio. Esto podrra explicar la actitud
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conservadora expresada por la mayorfa de los actuales yanaconas, quienes
 

hicieron suyos los intereses de los hacendados hasta ofrecer resistoncia
 

seria a toda posibilidad do cambio.
 

Hasta hace poco el ynac6n siempre reaccion6 negativamente a las
 

incitaciones del cambio, actuando cumoe,quono propietario e identific ndose
 

con los intereses del latifundio. Su actitud ha sido conservadora por la
 

seouridad de contar con wia Forci6' do terren.o y ow.ar del sistema do
 
habilitaciones, que le signiicba un sLatus especial en el seno le la
 

hacienda y dentro do la sociedad del valle.
 
La nueva Ley de Refor.-a Agraria establece que el y'nac6n debe ser un
 

pequoRo propietario y que 13 haci.7na dobe otorgarle la prcpidad de las
 

tiorras que explota. Esto tcdavia no se ha aplicado en el valle aun cuando
 

la expectativa es creciente. No. 39, pp. 362-363.
 
...porel hcho do si- :iificar las disposiciones legales sobre el yana

con~zqo normas tuitivas o protectoras de car cter social quo precisan
 

derechos y cblicacioens do las pnrtes contratantes en el der.ominado
 
'contrato d,! vinaconii' y especialmente del ynz6n - pequeno trabnjador 

de la tierra--su resguardo do su producci6n econ6mica que asegura su super

vivencia y la de su familia... 
...lleva a la ley a d eclarar en su Art.40 nulas aquellas estipulaciones 

tales como la ebligaci6n de vender al propietario o ha'e-dado los productos 

que le corresponde. por el trabajo de la tierra, oel g9naco o la de
 

realIzar facr.as gratwitas en las tierras del h:ccndarnH, o la de introducir
 

mejoras en las tierras yanconizadas sin justo pao o la de comprar en
 

determinado eimacen o ticnda articulos de consumo, herr;zrientas do trabajo
 

o 6tiles. Po. I p. 29.
 

Fueron los tramos de esa lejana servidur .bre,la que el Incanato impuso
 

a los mejores hombres de los tylust pnra el fin do orcjanizar su servicio
 

personal y el do sus m~s encumbrados funcionar!os; fu6, dccimos, esa
 

imposici6n la que aprovecharon y extendieror, los conquistadores para hacer-

so. servi-r 2n sus m6itiples nctividadus; datando, por co.nsiguiente) de la
 

Colonia ia generalizaci6r, del vocablo 'yan.cona', para calificar a todos
 

los indrgenas que prestaben servicios gratuitos y obligatorios a los
 

espa~oles. No. 19. p. 24.
 
Trabeaios gr-ituitos durante todo el tiompo por los yanaconas en favor
 

de la hacinea en combio de las sayaeas que usufructuaban; trabajos para
 

los cuales I.s yanaconas deberfan utilizar sus propias herramientas. Estos
 

trabajos ligaban al .anac6n.permanentemente a la tierra con sus primitivos
 

rAtodos de cultivo, fij6ndolos en lo que ha venido a Ilanlarse 'poco
 

desarrollo'. No. 45, p. 32.
 
La gran parte de estos fundos se concede en yanacon.ae o arriendo a
 

los indios quo los habitan., para el fin de que ellos pasten sus ganados.
 

En este caso el indio ganadero no puede vender sus animales sino al patr6n,
 

quien, por ellos les paga lo que le viene en gana. Los productos ccrno
 

lana, quesos, leche, mantoquilla y pieles, pertenecen a aquel por derecho
 

inmemorial. De donde resulta que el ayllo pastor de *una es un mero tene

dor o cuidador de los ganados que crra y de cuyas carnes s6lo puede hacer
 

uso secretamente del amo. No. 19, p. 13.
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El yanaconaje reviste diversas formas y 61 est6 ampliamente extendido
 
en la mayor parte de las hi.'ciendas. El yijacon

costeo, con ser casi fddntico el c..,-oido del contrato; pero hay ]a 

solo entrega a] due.o lv quc produce, sinodiferencia en que el yanacona no 
sus hio, _onycvioodL tIt ON qOS 0 sirvientes on casaademas el trabajo de 


de los amos.
 

En estos fundos so plantean los siguientes problemas:
 

Primero--El yanq naiLe y los poncpos. No existe salario ni jornada de
 

trabajo conocidos. Al indio se le paga cualquier cosa y se le hace trabajar
 

todo el dra. Muchas veces so le utilize a 61 y a sus bestias de carga y
 

jam6s se le cancela el precio con',enido. No. 19, P. 13.
 

La instituci6n del van-r'onoic, con las caracterrsticas descritas,
 
Difiere
cristaliz6 definitivamente on los comieizos del presente siglo. 


de las haciendls serranas en las
notablemente d3 los sistc,'.as do ynnaccnal2 

la servidumbre.
que reviste la forma de rnnta-tra')jo, caracterrstica de 


en su tierra, y
En este caso el campesino trabaja algunos dfas pare si, 


otros dfas on la tierra del h.cndado; dc modo qua existe una relaci6n
 

directa de sumisi6n y la renta se identifica con el trabajo no pagodo. El
 

forma de reta-producto. El
yznacorpai en el valle de C',ANCAY reviste la 


duerio de la tierra, en este caso, no se apropia directamente el sobretrabdjo
 

del ynn. pero lo hace bajo )a forma de sobreprodur1:o. Esto da al
 

campesino la ijr.,resi6n de autonoir, a indivdlial, do hecCho m3yor que en el
 

prime r caso, pues su sumisi6n al ducFo de la tierra tzm-9 car~cter social,
 

en lugar do la sumisi6n pe:sonal del caso anterior.
 

La entrega inicial du ]as tierras do I.,rci.n.a a los yenaconas refleja
 

El e-omini3 corpieto y abandono
situaciones estructurales (fignas de relovar. 


de sus tierros, por parte do. los grandes propictarios, guard6 estrecha rela

auge o Ins crisis crclicas de los productos do cultivo preci6n con el 

\,,]or econernico de
dominante. Precisa.nte es en ]a etapa de p.r-dida del 


las grandes haciPndas'--que en el valle da CI'ANiCAY estj seralado de manera
 

mtiy precisa pr Ia crisis de ]a cana de azilcar on ol mercedo internacional,
 

despu6s de la guerra dot 79--qite so empieza a adjudicar terrenos de
 

h.-'cicnds a los yann.con3s. Un gran porcentaje de los usufructuarios van a
 

ser los mismcs R!.'1os quo -trabajaban en ellas, quienes de esta manera
 

adquieren la posihilidad de cambiar de status. Eran escogidos como
 

j anaconlas los peores de mayor confianza del hacendido; do esta manera se
 

premiaba el 'buen comportamiento' con el patr6n, en una actitud m4s o
 

innos paternalista.
 
Tal vez constituya este hecho una posible ex,licaci6n de las actitudes
 

conservadoras expresadas en la actualidad por ]a mayorra de los yanaconas
 

inicios hicieron suyo los intereses de los grandes
d'.l valle. Desde sus 

iniciativa de cambio. Es
propietarios, ofreciondo seria resistencia a toda 


reforma
explicable entonces la critica formulada por los difusores de la 


agraria, quienes arguyen qua los 'ya.naconas son dueos de )as tierras que no
 

De otro lado esta entrega da tierras a los yanaconas tuvo
solicitaron.' 

intereses de los dueRo3 de haciendas. Les
singular importancia para los 


signific6 no solamente ]a posibilidad de ganar nuevas 6reas de cultivo por
 

]a entreja de tierras eri~ceas y mantener las ya existentes en permanente
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trabajo, en condiciones en que la mecanizaci6n de ]a hacienda todavra no era
 

posible; sino, lo que es mis importante, la continuidad del control absoluto
 

sobre toda la propiedad a trav~s del cobro de las rentas peri6dicas.
 

No. 68, pp. 16-17.
 
Por cada cuadra cuadrada de te.rreno cltivado, el hacendado no podrs
 

cobrar ni exigir del yanacoa en ccrcepco de canon de vanar.onaje, m6s de una
" 


carga de arroz en c=scara aeuaIr~n'.e. Esta carga tiene 450 libras de peso
 

neto, limpio de substancias extranas. No. 19, p. 44.
 

Rodean Los Alm6cicos ias haciendas del valle que ocupan a cientos de
 

campesinos a cambio de tin salario r-Jnimo. Estos campesinos no siempre
 

tuvieron la condici6n de jornalercs. Hasta hace muy pocos anos, a cambio de
 

su esfuerzo recibran tierras que las trabajaban tarnbi6n y quo cultivaban con
 

cierta libertad. Cada haclen : tenia asf sus yanaconas. Y__anc6n, en
 

t~rminos del valle, es 'un.; que tiene arriendo de tierras' 'se le llama
 

Yanac6n al quo alquila h.sta cinco fnep das do ti-rra'. Este sistema
 

estaba generalizado en todo el valle; cada chacra estaba circiindada pot top

las de 'adob6n' los terranos asr delimitados son los potreros. No. 40,
 

p. 125.
 
Yanaconaie, datando, por consiguiente, de la colonia la generalizaci6n
 

del vocablo '.yararon , para calificar a todos los indr~enas quo prestaban
 

servicios gratuitoi y obligatorios a los esra~oles. No. 19, p. 24.
 

Yan3c:,a. Es ni6s quo el aparcoro costeno, con ser casi identico el
 

contenido del contrato; paro hay la diferencia en que el ya~cona no solo
 

entrega al duono lo que produce, sino adems el trabajo de sus hijos conver

tidos 	en p,Lqs en la c.osa d2 los amos.
 
Problemas: Yana-_onaje y los Ponqos:
 

(a) No existe salario ni jornada do trabajo conocidos. A] indio se le
 

paga cualquier cosa y se le hace trabajar todo el dia.
 

(Ib)Ignorancia, super,+ici6n y alcolicIismo. No. 19, p. 	13,
 

Los yanaconas conservan sus antiguas pr~cticas comunales. No. 19, p.114.
 

Ignorado oficialinente por las ]eyes republicanas qua, a despacho de la
 

realidad, no so atrevieron a afrontarla, el yancona continu6 abandonado a
 

su propia suarte, hasta 1920 en que el presidente Legura resolvi6 poner fin
 

a tanta injusticia e incorpor6 al yan.aconaie dentro del sistema del derecho
 

escrito, dzfiniendo y garantizando sus derechos y especificando, concreta

mente, sus cbligaciones.
 
El contrato de an9aconaie consta de tres partes:
 

de arriendo o subarriendo
 
de hahilitaci6n
 

de venta de productos.
 

En la pr~ctica hacendados perpetraron un doble abuso en agravio de los
 

yanaconas: elcvaron desinasuradamente los preclos de los materiales que
 

entreg-ban en habilitaci6n y bajaron hasta el mfnimo los precios de ]as
 

cosechas ciue debtan recibir en pago. No. 34, p. 58.
 

Estas 	empresas recientes y sin tradici6n local no tenran una mano de
 
se trataba de
obra 	de agricultures sino de pastores, poco numerosos porque 


pequena ganaderra? lejos de los grandes centros de consumo, de cabras,
 

carneros y mulas. Los contratos de pastoreo con los peque-os ganaderos
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establecidos en las grandes haciendas evitaban el empleo de una mano de obra
 
remunerada. En cuanto a las tierras de cultivo, estas eran explotadas en
 
forma indirecta, o por un sistema mixto conocido en el alto y medio PIURA
 
con el nombre de yanaconaje. Este sistpma consistra en hacer pagar al yana
c6n, un precio fijo generalmentp ce!culado en arroz, lo obligaba en seguida
 
a vender su cosecha por int rmodio c'cl propietario y finalmente le exigra
 
numerosos dras de trabajo gratuito. Alir tam!i6n la deuda familiar y la
 
incertidumbre del porvenir a!raxaban penosamente la suerte del yanac6n. A
 
partir de ]a 6poca entre las dos guerras, las crisis econ6micas y polrticas
 
y desde 1937, el enriqeci,.;iento de los propietarios quo modernizan sus 
empresas, l.a majorado considarablem3nte la ccndici6n de estos y.naconas.
 
Las servidt'mbres han desparecido, poco a poco los arrendamientos se hn 
reducido y io transportes y las ciudedes se harn desarrollado en forma
 
suficiente como para atr,,: a los mrs deshereIados y descongestionar asi'r, en 
forra parcial, ]a dcinPnr'-. El y.an2cona so convierte ciiio la mayor parte de 

los agricultores de un po'.s econ6micamente avanzado, en un arrend3tario
 
fijo limitado a pocas obligaciones y a un ingreso muy d6bil de 80 a 130
 

soles por ano y por Ha.
 
En nucrosos casos compra incluso la propiedad. AsT, desde 1940 unica

mente la Ilacien.da '.,'ATERA de CHUL..AA, en el alto PIURA, ha vendido 964 
Has. a 410 de sus l,50CO ynn'cons al precio exorbitantA de S/10,000.00 sin 
derocho a ajuta. A pesar de todo, diez anualidedes permiten a estos propie
tarios de pocos recursos adquirir la tierra tan desead3 y cavar pozos de
 
10 a 15 m. do profundidad. Una d6bil ayuda bancaria viene a apoyar el
 

esfuerzo de los mas privilcgiados de entre ellos.
 
Con el capital reunido do enta manera los hacendados equipan las
 

inmensas resrvas de terrenos quo poseen. 20.000 hnctareas estan aun sin 
cultivar en la zona ec alto PIURA; mientras que la mism3 extension de 
superficie ya ha comen.ido a ser explotada. Mo. 39, p. 263.
 

El yarnic 6n siempre mantuvo fidelidad al propietario por sentirse recom
pensado con Lia forma de pseudo-propiedad qua atin podra transmitir por
 
hercncia. St. calidad de fiel servidor y cuidador de extsnsiones permanentes
 
deEpert6 on 61 un sentimiento de identificaci6n con la hacienda a ]a cual 
consideraba como SLu com,,nidpd. Los yanaconas Ilegaron a ocupar grandes 
extonsiones en algunas haciend s como en CHANCAYLLO donde el 90% de las 
tierras cultivadas estaban en su poder, o en HUAY/N y LAS SALINAS donde casi 
te;an el 60%. A partir del auge del algod6n, 1940, cuando los hacendados 
tc'in el control directo de sus propiedades comienza un fuerte proceso de 
. yanaconi 'c,6n, quo contin6a en forma creciente con tendencia a ]a 

eOninaci6n del sistema. Gran parte de los yanacn-as fuiron desplazados por 
]a r-ropia hcinda quo los indemniz6, cqarje6 e hizo miltiples operaciones 

cc-.:rciales y psicol6*icas para desprenderse de ellos. Tal fud'el caso de 
Hu:w!do y Miraflores, quo en la d'cada del 40 al 50 eliminaron a todos los 
.Xaconn,. En 1964, la Ley de Reforma Agraria estipul6 convertir en 
propietarios a los remanontes quo quedaron. No. 39, P. 340. 

http:S/10,000.00
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Surge asr, desde entonces, el contrato de _yaconaje, instrumento
 
jurrdico bilateral, por el cual el 
hacendado arrienda o subarrienda, seg6n

los casos, las tierras de la que 61 os propietario o conductor respectiva
mente al yanac6n para que cultlv3 determinados productos, previamente
 
se~alados en el contrato, y abone la niniced conductiva prefijada, no en
 
monoda sino en los productos o especies que son materia del cultivo. El
 
yanacona no puede cultivar otros produ,-tos distintos a los pactados.
 

Tres contratos deflnen, on reolidad, ]a figura jurrdica del 
yanaconaie:
a) el del arriendo o subarrien!o por el cual el propietario o conductor de 
las tierras entroga al rauno una o varias parcelas para su cultivo, 
precis~ndose las condicioncs y plazo del mismo y el 
monto de la merced
 
conduct iva;
 
b) el de habilitaci6n, contrato accesorio para el cual el 
hacend-.do entrega
al yanacona los moteriales necesarios para el cultivo, mat-rial que debe 
ser pagado por el y'nac,'n, a] terminar la cosecha y en productos de 6sta, 
cuyo precio se fija en el momento de suscribir el contrato; y
 
c) ,ntad pr&'.'ctos porque el yanacona est6 obligado a entregarle al
 
hacendad, como pago, y s6lo a 61, los productos cuyo montocalidad y preclo 
se fijen de antemano. En la pr6ctica los hacendados perpetraron un doble 
abuso en agravio de los yEac a .s: elevaron resimsuradamente los precios de 
los materi.1cs quo entrecBhanr en haiilit ci&6 y bajaron hcsta el mnimo los 
precios do las cosechas que delbrar. reciibr un pago. No. 34, p. 58.
 

Se ha considerado este Caprtulo XI, del Yr.:-conaje, en el prusente
 
Libro, referente a las 'Condiciones Generalos del Traoajo,' por elhacho de

significar las disposiciones lecaies sobre cl vanaro.7z~o rormas tuitivas o 
protectoras de car~cter social, 
que precisan los derech3s y obligaciones de 
las partes contratantes en el denoriinado 'Cortrato de Yaneconie' y especial
m.nte del ' _cn' -- pcqueio trabajLdor de ]a tierr.--en rc-sguardo de su pro
ducci6n econ6mica quo asequra su sipervivencia y ]a d3 su familia. Esa 
defensa de ]a peCena capacidad productora d1 Yanac6n, limitada por la ley 
a 15 hectircas en la costa, ilova a ]a ley, a declarar en su art. Lo nulas 
aquellas estipulaciones talcs coro la obligaci6n de vender al propietario o
 
hacendado los productores q,,e le corresponden por el trabajo de la tierra o 
el 9.3nado o Ia de 
realizar faenas gratuitas en tierras do] hacenlado o la de 
introducir mejoras en las tierras yanaconizadas sin justo pago o ]a de com
prar en determinado almac6n o tienda ]os art[culos de ccnsumo, herramientas
 
de trabajo o 6tiles. Estas nulidades unidas a ]a limitaci6n de la renta, a
 
la protecci6n de los plazos o duraci6n del contrato, al pago de las habili
taciones al costo mas un inter6s prudencial y al pago de los capitales y 
meicras introducidas al venecim~ento del contrato, se convierten en normas 
de orden p6blico reguladoras de un sistema agro-econ6mico de trabajo de ]a 
tierra. No. I, p. 239. 

Parece quo Mario V~squez, en un artrculo 'Campesinos andinos en unvalla 
costeo del Perl', usa el vocablo 'el coloniaje' para lo quo Castro Pozo, 
Ramircz Otarola, MacLean, H1aman 'yanaconaje'a , mas que nada, parece ser un 
uso de diferentes vocablos para la misma dafinici6n.
 

Yanacnnaie es un quechuanismo, cuya definici6n ha variado a travds de
 
la historia, leyes, tiempo y lugares. 
 En la historia del Per6 republicano,
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aparece oficialmente como instit,.;i6n (problema) en 1920, y son dos decretos
 

de Legura los que la incorporan dentro las normas 'contractuales o laborales'
 

del agro peruano. Es el Presidente Bustamente que en 1948 con la Ley 10885
 

trat6 de proveer algunas ventajas para los yanacrnas eliminando algunas 

formas cl~sicas de explotacion como eran las fan'osas habilitaci6n de algunos 

insumos (?) y su cobro a preclos s.Mmente recargados al memento de la 

cosecha, y la venta obligatoria de el 'ru'to' ce cosecha al precio fijado 

por el yanaconisante arbitrarLamente. Actualwr.nte on algunos valles 

de ]a mayoria de las prerropativas le la leycostegos los .yancn, .o:an 

108,85, pero hzy aun lUc-ret donde prevalecen los antiguos vicios quo tratan 
centrosde ser evitados con ]a ley. En 	la zona de LIMA y cerca de los 

obtienen mayores beneficios econ6mlcos conurbaros costeos, los .. r on.s 
hijos a las escuelas socundarias ylas hortalizas y est6n enviando a sus 

universidad, lo qu3 en b,-r cucnrta es un fen6meno de movilidad social 

ascendente que indudablcr;,ente afectar6 la posicidn de este sector en corto 

plazo. (Vecj3) 
Ver arrendamiento por servicios
 

compai a
 

yanacone'oo
 
Es entonces quo la habilitaci,n de particulares y casas ccmarcialeslasr
 

como ]a de otrs institucionos de cr6ditc, proporcion3n a los hacendd,s los
 

recursos econ6micos inJispnnsabls para abrir o prolongqtr canales de riego
 

,a] cultivo del
o establecer bombas, por cuyos medios dedican extensas zonas 


arroz, 	 las mismas quo antei. permanecieron en-m-ntadas y convertidas en pot

los capitales no eran bastantes y la remuneraci6n delreros. MHs, como 
cultivo era tentadora, se co .cedi6 a ,os chacarros y pis. ntes el quo 

pudieran to,-ar a su cargo extensos trozos do tierras para sembrarlos do 

arroz, con ]a condici6n (Ae desenmontarlos por su propia cuenta, preparar el 

terreno con sUs aceouias y sangraderas para el riego, usando las yuntas y 

arar~os de las [lociendas rccibiendo de 6st.s la semilla necesaria con cargo 

de devolver ci noble; obliondose a pagar, como c~non del yanaconazo, una 

carga de arroz en c6scara de 1150 libras, por cada cuadra cuadrada quo hayan 

yar.'cnado; mcdia carga tambiSn por cuadra, por el uso de los arados y 

barbecho y un cuarto de carga por cada operaci6n posteriorcomoyur,','as en el 

son el cruce y la rastra; comprometi6ndose a venderle de la cosecha una
 

carga 'forzosal por el valor de ocho soles y los saldos sobrantes a precio
 

antolado, qte es casi siempre la tercera parte de su valor en plaza; precio
 

quo se va reduciendo paulatinamente a medida quo la hAbilitaci6n avanza y
 

se hace m~s urgente para afrontar las labores del cultivo. No. 19, p. 25.
 

Por cada cuadra cuadrada de terreno cultivedo, el hacendado no podr6 

cobrar ni exigir del yanacona en concepto de canon de _yanacoaj2 m~s de una 

carga de arroz en c~scara anualmente. Esta carga tiene 450 libras de peso 

neto, limpio de substancias extra-'as. No. 19, p. 44. 
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El r6gimen de explotaci6n de la tierra en VILLURCUNI es similar o igual
 
al de muchas regiones del Per6, en especial a] de la re.i6n serrana, o sea
 
bajo la forma del yanaconazm; aunque los yanacones en toda la regi6n del
 

Lago toman e] nombre de colo'S.
 
En la actualidad este rernimpn de propiedad se encuentra en una situazl6n 

singular: una parte de los van'3ccne? contin6 posecndo las say.as sin 
prestar trabajos pare ]a hc -i,,Jay rcaliZar servicios gratuftos ai- menos 

domicilio; otra parte, al pa:cccr menor a los rebeldes, trabaja sus sayaas
 
y contin6a laborando para la hacienda," aunque tampoco ya realizan los
 

servicios gratuitos en ci dumicilio do los patrores. Por su parte los
 
2atrones reconocen este status quo, ha-ta que el acbierno tome una decisi6n
 
definitiva, la cual es tambi6n esperadca, pero con ansiedad, por creerla a
 
favor de los ya:njqonas rebelees; los otros, los yancoias a favor del patr6n,
 

en real idad est4n indecisos y no vacilarran en sar reheldes si tuviesen la
 
seguridad del triunfo de la cause de la expropiaci6n. No. 45, p. 39.
 

yanacona: obl igaciones 

Y. cc:mo si todo esto no fuera bastante, se le aaden las viejas
 
modalidades del colonia.Lo; 'n virtud de las cuales cada yanacona, debe tra
bajar, obligatoria y gratuitamente, determinado ntimro de dfas en la
 
hacienda durante e] aflo, cultivando los sembrados de 6sta o hrciendo o
 

remen~and cercos; asistiendo a los rrjeo , en calidcd de -!santes; practi

cando las fenas en cuitivos o recojos de c~oechas, on )as quo cada una se
 
trarlsfcrma en t-.rea, cuya extensi6n y caiidid qurda a] arb;trio del
 
administrador; coadyuvando, en fin, con sus 'zrijnos', a las labores
 
requeridas en ]a ganadarra y soportando y cunplicndo el gravAmen feudatario
 
de abonar, por licencia de code chicha o picanterra, ura gallina asr como
 
las yucas, camotes y pltanos que el patr6n le recaba para constituir el
 
'carinrico', en cuyas bestias 61 mismo tiene at,- portarlo a la ciudad, casa
 
de aquel, en cumplimiento de las 'mandas'. No. 19, p. 25.
 

yanaconazqo aori[cola
 
El va c-c.,-zqo aqrfcola estA comprendido en la limitaci6n impuesta por
 

La Ley 7505 al personal extranjero--Art. 100--La obligaci6n de ocupar una
 
proporci6n de ochenta por ciento de empleados u obreros nacionales y s6lo
 
veinte por ciento de extranjerob, impuesta por la Ley no. 7505 a las
 
empr.sas y establccimientos c-Imerciales e ind.itriales, es extensiva en ]a
 
misr-a proporc:6n indicada al n6mero da nacionales y extrenjeros quo ejerzan
 
cad2 profesi6n, oficio o industria, en cada provincia de la Replblica. De
 

esta manera el n6mero de establecimicntos comerciales e industriales, de
 

profc.esionales y artesanos extranjeros no podr6 exceder en total de dicho
 
vcinte por ciento. El yanaaonazarrco est6 comprendido en la presente
 
disposici6n. No. 1, p. 248.
 

yanapa Ver yanasis
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yanapaco
 
En los meses de mayo o julio se efect6an las cosechas anuales. Los 

tub~rculos son cosechados rncdiante el arado espaiol y tras de 6l van las 
mujeres y los ninos recogiendo las papos que aparecen, ayuddndose con ]a 
'raucana' y el 'cupo', que es una canasta hecha de paja 'chillihua'; una 
vez los 'cilpos' Ilenos con las . los van depcsitando en un mcnt6n, 
cerca de la 'chuclia' o chc-:a del 'ch,,3ni' o ct'idarnto de los sembrros; allr, 
otras mujeres y niios van sslncion:nn,'o las pares en tres calidades o 'mondas:': 
grandes, pequeos y agusanadas; en ]a casa nuevamente vu'jlven a seleccionar
las: las mAs peque!as para elaborar el chu-o, las medianos para scmillas y 
para el consumo y las gran.des para la venta. Es interesante anotar qua 
durante las cosechas de papas acucen sin que los laman, los 'jLanapacoj' o 
ayudantes voluntarios, hornbres, mujeres y niRos a los quo no se puede 
rechazar, debiendo el duCio, al finalizar la cosecha, proporcionarles unas 
b o 7 l ibras do papas; cuvintan quc, hasta unos 5 -i.ns atris, a cada 
'yanapacoil le daban hastJ t'na arroba do papas y hebia casos, cuando toda la 

familia acudra, que volvfan a la casa llevando hasta una 'c.rqa' de papas 
(5 arrobas) y que los 'huacias' ( muy pobres), con ese sistema, lograban 

reunir grand2s cantidades de papas, que 'paresra como si ellos hubieran 
cosechado', l.os yanapacoi acuden donde los mestizos e indfgenas ricos y 
medianos de su parcialidod porque saban la cxtonsi6n do las parcelas y la 
cantidad do papas qcx han seibrado; an cambio dornde los pobres acuden muy 
pocos y los quo van donde ellos en su mayorfa son sus familicres. Para Ia 
cosecha de ocas, ollucos e iLaos acuden aigunw- de estos '',aapicoi l y en 
su mayor parte son familia.es del duerio dol cultivo, lo cual se debe a quo 
estos vegetales son cultivados en pequot3 c3ntidad; entre los faniliares 

debemos incluir a los conladr, s y ahilados, espcciaimente trat6ndose de los 
'japaj' o ricos. Cuando el coscchador tione la sufi.ionte cantidad de 
I.yanapacoi' puede rechazar a los qua ro necesita, asr los ricachos, quo 
tienon muchos fam Iia,'es, compadres y qbii.a os, rechaxan a los dem.s. El 
tra;lado do los tuberculos se l~ace con burros alquilados o tomados en ayne 
o med iante la ayura do los yanapaco2 quo trasladan la cosecha en atados.
 

No. 88, pp. i83-]189.
 

yanapacu (ypap.y9 
Una familia hace 'yanea_u' (y~aAn : estar en servicio) para la 

Hacienda No. 1, 4 dras, para la No. 2, 4 a 5 dras, para la No. 3, otros 4 
dras. En el 6ltimo caso ha do cortar 2 dras el trigo y 2 el marz. El 
declarante no es arrendatario de las mencion.das haciendas 2 y 3; pero, no 

obstante, ha do prestar su servicio. Los dueos alegan quo saque lena de 
sus tierras. Recorren el pago con suIs caporales y, si unono quiere concurrfr 
al trabajo, le extraen por la fuerza una prenda. Asr, una hacienda se 
apodar6 de un sombrero de la casa, por valor de 8 soles, y de una blusa de 
mujer costando 4. El campesino tiene que hacer la labor exigida por temor 
de sus vecinos que dependiendo por sus chdcaras del dLBoi, le harran daRo, 

por ejempio a sus animales, induciendo perdidas a6n mayores. Siempre hay 
algunos arrendatarios que est6n de parte de los fundos y los comuneros 
temen pleitos con ellos. No. 24, p. 39. 

Ver colonato 
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_anas is
 
Los '=nasisl, son tierras de propiedad estatal (Ministerio de Educaci6n
 

Pdblica), habiendo uno en cada una de las 9 parcialidades, con un total
 

aproximado de 13 hectAreas. Estas tiorris, uny; 25 ainos atrAspstab,n a cargo
 

del Gobernador del c plo:aLafr-dicnt, cl servicio gratuito
distrito, quien lce, 


de los ten icntcs-gobernadores, 'poliJ'as' (Ver: Organizaci6n Poitica) y gente
 

de las parcialidedes rspectivas, dostinan,!o los productos a su provecho. Al
 

parecer esas tierras dcjoron de ser explotadas por aqu~l ctibido a ]as
 

denuncias de los indrgenas por los abusos quo coMetra, pasando su administra

ci6n a la Caja de LDep6sitos y Consi~naciones, la cual las arrendaba a los 
'vecinos' por pcridos de 3 aFos y, parace quo habra juego do influencias para 

lograr quo los lyan:,sis' fueran arrendados a una sola persona, por perrodos
 

m6s largos que los fijados; se cuenta quo PPM labr6 su fortune mediante este
 

juego. No. 83, p. 130.
 
En 1948 los 'yanasis' pa.aron a la adrninistraci6n do la Coordinaci6n de
 

los Nticleos Escolares, c,;je arrendaban a mestizos e indinenas; pero taffb16n
 

los daba en 'gul'ciui' (,p2rcorra). En la actualidad est~n bajo ]a administra

ci6n del 6cleo Escolar de hU.ANCOI.LUSCO y el producto de ellos estS destinado
 

al mantenimiento y funcionamiento del citado N6cleo Escolar y de las Escuelas
 

Seccionales del mismo. La mayor parte de los y.nasis son explotados por los
 

indrgenas d, cada una de las parcialidades, en calidad do aLprceros, y a los
 

.y~ae!sde HUANCOLUJ3CO y PASSAIA 10 explota directamente cl citado N6cleo.
 

No. 8C3, p. I11.
 

De los 553 kil6metros cuadraclos que tiene el distrito, la mayorfa de las
 

tierras utilizables son d3 prodiedad p3rticular, piro tam.-.6n las hay de
 

propiedad comunal, de (propiedad estatal--los "ynasis')-"y de propiedad
 
parroquial. No. So" p. I : 

Las ticrrcs estot:lOs se deriominan Yarisis,son de propiedad del Ministerio
 

de Eduzaci6n PL'.biica. Las hay en cada pir i-..idad, sur.-ando un total do
 

tlace 2L ztros, et,as ticrras eran explotadas por
aproximadamente 13 hect~r'eqis. 


el Gobernador de TW&ACO, quien las usufructuaba con ayudl de sus Tenientes
 

'Policras' y los pobladores do la respective Parcialidad.
Gobernadores, los 


Debido a este abuso, pas6 la adininistraci6n a ]a Caja de Dep6sitos y Consigna-

En el aio de 1940
ciones, la cual las arrendaba a mestizos por 3 o m6s anos. 


esos terreno. pasaron a ser administrados per el Ministerio de Educaci6n
 

P6blica, el cual por intermedio do la Coordinaci6n de N6cleos Escolares
 

las arrendaba a indrgenas y mestio_, aunque ruchas veces las
Camposinos 

daban en 'guarcui' (apirceria). En ]a actualidad se encuentran administrados
 

por el N6coo Escolar do HA.CO...CO. No. 79, P. 16.
 
llaiiadas 'van-sis' entre los quechuas, a veces
Las escuelas posecn las 


apreciables extensionzs de tierras desperdigadas on difarentes sitios, que en
 

cuidado de los N6cleos Escolares Campcsinos. Estos
la actualido'd estan al 

En algunos casos
terrenos te6ricamente se explotan en provecho de los mismos. 


son explotad-is bajo el sistema de aoarc3rta; parece quo son muy pequenas las
 

sumas quo van en provecho de los Ndlcleos. Antes de la creaci6n de 65stos, eran
 

explotadas a trav6s do la Caja de Dep6sitos y Consignaciones quo las arrendaba
 

a precios bajrsimos, originando conflictos por la retenci6n contrnua por parte
 

de los arrendatarios y en muchos casos han sido desmembradas, yendo a parer a
 
los han vendido
 manos de los mestizos principalmentequienes en no pocos casos 


a terceros. No. 82, p. 19.
 

http:HA.CO...CO
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Itappears that the depredations of governors, aided and abetted by 
prefects and subprefects, may be explained--though not justified--by the 
fact that they were not paid for their work and only had the meager returns 

from small common or protected lands, called in PUNO Yanasis. But they had 
the opportunity of sezing :,ole iad f:-ei the Indians, by taking possession 
of con-munal lands and forwling . h,.c'env.i . Such seizures probably caused 

the uprisings that took place in PLINO between P303 and 1928 in the districts 
of ASILLO, HUANCHO, ClH!CULTO, HMANC; ,' SAMN, PL4TERIA, LLAVE and LAMPA, 
and spread to the department of "ZCC. No. 30) P. 6. 

Personal services by Indians to public officials were suppressed in 1923J
 

the form of forcud work called ,faennswas abolished and local authoritieswmre
 
dispensed with. An Indian Cuoinurities Law was passed that declared their 
lands to be inviolable, gave them a new legal structure and created a new 
functionary, the 2,.rs.~nr-)or community legal representative, who was, in 
theory, to repince all the olers. The y.fs is were. d :l]i'ed to be Govern
ment land and placed under the adeininitr:ition of the Prefecture, while the 
management of their leasing and cgencral arrangements were left to the Tax 
Office. Nevertheless, the yana:is still survive in the province of MACUSANI 
under the same conditions as those of the Colonial Age. Mo. 38, p. 7.
 

El Co:,cgio de Varones tiene un terrp.no de 4 Has. y las escuelas de las 
par£cLlidades poscen pequenas extensio.els, l]4mados yancsis o anapas. La 

Municipalidcc; es propietaria de un tcrreno de I Ha. y la comr.:n'.!,d do HUATA 
es propietaria de aproximadamente lU0 Has. No. 74, p. 7. 

Ver aparcerfa ccmun:dad Cnrola
 
fna
 

yapuchaia Ver mpav
 

yapu-muu.ia 
En carnavales hacen una visitaalas 'chacras' (q.ouR-nuMuRLa, yapu,
 

chacra; mu* rodeo, ay.) propiedad de las familias nucleares, acompa~ados
 
por parientes. Allf almuerzan, toman, bailan 'ccah,,iri', danza ocasional en
 
la cual los hombres tocan los instrumentos, pinkillo largo, bombo y 'chile'
 

(flauta pequei a); hombres y mujeres danzan. Ofrendan a la tierra, roci6ndola 

(chita.a., ay.) con vino o alcohol. Dicen que se alegran viendo el verdor 

y el producto de su trabajo, admirando 'como han hecho producir'. No. 4C, 
p. 4L. 

yareta 
(La 'yareta') (Azorella yarita), pasto excelente para alpacas que crece 

hasta el li'raite de ]a nieve. Sin embargo, la entrada principal fu6 la prep
aracl6n de lega y carb6n. No. 23, p. 34. 

yati ri 
Nom. Aymara. Curandero en su acepci6n restringida, aunque tiene otra 
qeneral para Indicar a todo aqudl 'cue sabe'. No. 82. D. 292. 

http:yapu-muu.ia
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Ver callahuava colliri
 

yaya s
 
(quechua) important people of the community, usually ex-alcaldes. No. Il4,
 

p. 60.
 

verbajeros Ver convenio de cnfcu.jarient,: organizaci6n social, No. 72, P. 36.
 

yerno
 
Nom. Castellano regional. Dicese del hombre que no sigti6 el patron de
 
residencia patrilocal y que por lo tanto vive en el pblado original de su
 

mujer. No. 82, p. 292.
 

yernos, sistema de los Ver microfundio, minifundio
 

yuada (ynta ytads) 
La entidad del torrcno es la 'ynrq.ca.' es el 6rea que una yunta de 

,bueyes p,:ed3 arar dnntro de un dta do t,-b2jo. tur-ho r,:,opesinos la definen 
como el pedazo de tierra en cl ctiul entran 2 arroba3 d i scmilla do papas. 
Vale hoy on dra hasta 20 'pesos' o 16 soles, no monos de 10. (El campesino 

cuenta en pesos). La yucoad3 corresponde a ]COO ro.etros cuadirndos o a 1/10 de 
Ha. Casi no hay descanso de la tierra. Como abono se cmplea solamente 

osti rcol dc carneros utiliz6ndose la huaicuna de vacas como combustible.
 
No. 23, p. 12. 

Una yi~qida equivale 2,500 m.2 . No. 54, p. 192. 
1 Hcct-jrea equivale 3.7 yugo.las. No. 118, p. 195. 

El t rrnino do extension de tierras que ticne un miembro de Earcialidad, 
al parecer, ro liegar ni a una hectirea. La medida qua utilizan es la yunta,
 

extensi6n quz ara un-3 yunta do bucyos en una jornada de 8 horas de trabajo, 

que, segtn decla:'cio:oes do los campesinos y autoridades, no va m s all 
do los 100 metros cu.drados.. Hn. 96, P. 56. 

Yntnda, extensi6n aprc:imada a 3,,00 metros cuadrados de terreno y 
llamredo asr porque so ara durantc un dra con una vuita, (2 bucyes que eran
 

jur,Los). No. 50, p. 138.
 
Los t rrenos son medidos en 'yuntadqs' o 'yucladas'; esta 6rea es con

siderada como ]a quo una yuta" de bueyes puede arar durante un dra. Como 

podemos observar es muy variable debido a que est6 en relaci6n con multiples 

circunstancics, como son, la calidad de los bueyes, la topografra del 
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Pero hemos
 
terreno y su calidad, el ndmero de horas de trabajo, etc. 


tratado de establecer un promedio, basndonos en mediciones 
realizadas en
 

distintos terrenos, Ilegando a la conclusion de que una yuntada se acerca 
a
 

los 2.000 No. 27, p. 2
 
Yugada equlvale 2500 m. . No. 78, p. 2
 

z - I 

zapallero
 
Los horticultores que venden en chYcra dicen hacerlo por 

obligaci6n ya
 

P3nco de Fcmento Agropecuarlo tienen que
 que al no disponer de credito del 

los qua se cnmpromaten a vender su
 conseguir dincro de prestamistas con 


van a e),plotar. Estos prestnistas est6n
 
cosecha, a6n srbicndo qu. io 


Cuando van a sembrar zapallos,
especializados de acuerdo a los cultivos. 

para obtener el pr6stamo, y
recurren a los 'zapalleroC'
los horticultores 


para los otros 
van a sembrar coles, recurren a los 'coleros', y as

cuando 
cultivos.
 

Despu6s de haber prestado dinero para el cultivo del zapallo, por
 

a la chacra cuando los primeros frutos
 
ejemplo, el 'z ?:,llero' se p;-esenta 


can po (sin tener en cuenta los
 
estin por ser cosec'ados y valoriza el 


frutoG que estin por cuajar, ni los reci6n cunjados). En esta forma toma
 

propio personal.
se encarga da cosecharlo con su 
posesi6n dol campo, y 61 

tercera parte del valor del
 

Se estima que el horticultor s6lo recibe la 


campo. No. 4. p. 251.
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