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Por CIR0 RENE LAFON

A Quebrada dc Hu.ichairas,
tributaria de la Quebrada de

Humahuaca, desemboca en ella casi

frente mismo al Pucaré de Tilcara,
a.pe11as,.a un par de kilémetros dc di

cha villa vcrauiega. Su nombre es muy
conocido en la zcma porque cs uno de
los lugares obligados para las excursio
nes de veraneantes y turistas. Sus gen
tes laboriosas recibeu n menudo la vi

sita de acopiadores que buscau sus que
sos, sus legumbres 0 sus frutas, que si
bien no son muy abundantes constitu
yen una de sus reducidas fuentes de

ingreso circulante. Més de alguu fol
klorista observé alguno de los aspectos
notables de su vigente ceremonialis
mo, agregando su versiéu personal del

caso. Y no falt6 el afan del arqueélogo
que excavara en el pucaré, el Pucara
de Huichairas, dando a luz testimonios

de antiguo poblamiento (Casanova, E.,
1934).

Conocemos el lugar y los pobladores
hace mas de una década. Muchas ve

ces hemos recorrido sus angostos sen
deros rumbo al Oeste, en largas y me
nudas prospeceiones antropolégicas.
Muchas veces hemos hecho noche en la

ramada de alguna de sus casas. Y mas

de una vez hemos compartido su vi
vienda y su eomida. La ultima, vivimos
con ellos seis semanas continuas en la

temporada de verano de 1963.

De este large contacto me propongo
hablar de aqui en adelante, como una
contribucién al conocimiento de la vi

da que llevan los huichaireios, que son
también argentinos, y viven en nues



tro pais, en estos aios de prucba y
espcranza. que estamos trauscurriendo.

Aspiro a que mis palabras sean uu
testimonio vcraz de la vida y cultura

dc un grupo dc hombres dc la tierra,
que vive, sueia y padece, un poco al
margen de la. vida nacional, a la, que
a veces se asoma, mirando la. corriente
comercial 0 turistica que sc desliza, por
el foudo de la Quebrada de Humahua

ea, 0 admiraudo desde lejos 1a pujante
vida comercial de Salta 0 Tucumén,

cuando migra periédjcameute a las ta
reas de la zafra. Como aspiro también

a que estas péginas recojau la expre
si611 de agradecimiento que va implici
ta en ella detrés de la observacién me

nuda. 0 del comentario comparative.

Mucho tiempo estuvimos juntos y
nos entendimos bien. Cuando nos sepa

ramos, la dignjdad varonil de Don Fe
derico, la formal cortesia de Dofia
Carmen y la supuesta objetividad del
antropologo se concretaron en una
despedida mecéniea. Pero bien sabe
mos los imos y los otros de la pena y

de lo que eada uno se llevaba del otro.
Me acompaflé en esa oportunidad un

grupo de alumnos de ambos sexos que
cursaban los estudios finales de la Li

ceuciatura eu Ciencias Autropolégicas.
Ellos tuvieron alli la oportunidad de
adquirir la experiencia de trabajo de
campo que requieren las reglamenta
cioues vigentes, bajo mi direccién. S0
bre la base de 1a informacién recogida
esos mismos alumnus tomarou su Cur

sillo de Especializaciéu en Folklore,
que dietara el autor de estas lineas,
con el titulo de Gultura y superviven
cia en Humahuaca, durante el aio lec
tivo de 1963. Y tumbién con la misma·
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direecion eseribieron sus trabajos fi
nales sobre ciertos aspectos particula
res, algunos que son boy Licenciados
en Antropologia.

Como es légico pensarlo fue un tra
bajo de equipo en el campo, como fue
un trabajo de equipo en el gabinete,
pero con una eabeza directriz que sir
vi6 de guia y de nexo, que expuso a· lo
largo del Cursillo sus propias ideas y
su experiencia. Abi se originaron cua
tro monografias sobre temas especifi
cos: las formas econémicas (Bilbao),

shamanismo (Ratier), algunas supervi
vencias arqueolégicas (Aznar), y al
gunos detalles de la vida familiar
(Gerber). Hoy ve la luz la informacién

cle base con la firma del director del

viaje de estudios y profesor responsa
ble, que hace pfiblica muchas de sus
ideas y consideraciones sobre el pro- Il
blema, que al ser expuestas desde la
eatedra se incorporaron al haber co
mun de los alumnos y en ellos fructi
fiearon de distinto modo y con distinta
profundidad.

El ordeu de exposicién respeta en
buena parte el desarrollo del trabajo
y la compaginacién de los datos a los
efectos de la exposicién magistral y la

interpretacién conjunta. El titulo ex
presa claramente la finalidad y el con
tenido. Notas, para que sirvan a los
demés como nos sirvieron y nos servi

ran a nosotros. De Etnografia, porque

son descriptivas. Ello no obsta para
que en eiertos momentos nos movamos
en otro nivel, en nivel etnolégioogxo
vayamos todavia mas alla, a un nivel
prngmatico.

Esta nueva dimension de nuestras

inclinaciones antropolégicas forma



parte dc un ciclo dc trabajos concate
nados sobre temas afines. E1 primero
ya ha, sido publicado; Fiesta y religién

en Punta Corral (Lafon, 1967). E1 se

gundo sobre diacronizaciéu del cambio
cultural de Humahuaca (Lafon, 1966)

fue leido en cl XXXVII Congreso In
ternacional dc Amcricanistas. El ter

cero (Lafon, 1968) acaba de ver la

luz. Rcspondcn todos ellos a la necc

sidad dc complctar el conocimicnto so
bre el desarrollo cultural de esa. rcgién

dc nuestro pais, que parece cada dia
més haber sido sede de grupcs huma
n0s con una continuidad cultural no

sospechada, y también, de poner en

evidencia la necesidad impostergable
de estudios de caracter integrativo con

miras a incorporar dcfinitivamente a
la vida nacional a éstas comunidades

de cultura tradicional, antes de su to

tal desintegracién (Lafcn, 1966).

Los huichaireios se distribuyen a lo

largo de_24 ldlémetros que tiene apro
ximadamente la Quebrada epénima

con densidad diversa. que esta en pro
po1·ei611 directa con su lejania de la
Quebrada de Humahuaca, en tres een
tros claramente diferenciados.

El primero, casi en la boca misma de
la Quebrada, es conocido como puerta
dc Huichwiras y en él se encuentra el

nucleo mayor de poblaciéu, la capilla,

la escuela, el cementerio y uu almacén.

Los habitantes de este lugar aparecen,

a primera vista, como mas vinculados
con la cultura. ofieial por su veciudad

a villas y poblados quebradeios, Tilca
ra y Maimara.

El segundo, a la mitad mas o menos

de la extension total de la Quebrada,
conocido como El Cwrdonal, abarca va
rias chacras contiguas euyos habitan
tes, si bien bajan periédica y regular
mente hacia las villas arriba menciona

das, viven una vida centrada alrededor

de sus actividades agricolo-pastoriles,
apartada de la corriente que circula a
la vera del rio Grande, aunque no ais
lada por eompleto.

El tercero, esta ubieado en los con

fines mismos del extremo occidental,
exactamente en la confluencia del arro

yo Los Pocoios y el arroyo de Huichai
ras. El nombre del arroyo dio el nom

bre al lugar: Pocoios. Sus gentes
representan un estadio mayor de ais
lamiento y autosuficiencia y eonservan
un aire mas cerril que los otros.

En cada uno de los tres lugares tra
bajé un grupo espeeifico, con instruc
eiones precisas del director del grupo,
que a lo largo de las seis semanas que
dur6 en trabajo alterné su presencia
en los tres sitios, conservando la uni
dad del plan de trabajo y vigilando su
desarrollo. Salvo diferencias de grado
no muy significativas, en todos los ea
sos se 1ogr6 una integracién favorable,
claro que con dificultades distintas que
debieron ser superadas con habilidad
y firmeza.

Los grupos de trabajo fundonaron
arménjcamente, pese a la heterogenei
dad de sus eomponentes y a su falta
de experiencia anterior. La conviven
cia y la participacién en la vida dia
ria de los lugareiios fue ima dificil
prueba superada ampliamente, tanto

275



por 10s alumnos que aspiraban a la
graduacién, como por los otros, que su
maron su esfuerzo corpcrativamente.

Las personas que trabajaron en
Puerta de Hujchaixas documentaron

especificamente la situacién actual de
10s pcbladores en aspectos sociales y
econémicos, detectando algunas deri
vaciones de carécter e011Hictua1. Traba

jarou en érboles genealégieos con infor
mantes en vivo y en los archives pa
rroquiales y municipales. Documenta
ron la existencia de ciertos relictos sha

ménticos y dc viejas consejas espafiolas,
con diablos y toros, como asi también
todo lo rcferente a la fiesta de San

Juan, pues en casa de quien se aloja
ron estaba el oratorio del Santo y se

custodiaba toda 1a parafemalia. E1 di
rector en persona trabajé cspecialmen
te en la recoleccién de informacién re

ferida a funebria y al cementerio

actual; con posterioridad, uno de los

participantes que no pertenecia al gru
por que trabajé en este lugar, volvié
para la época de la fiesta, pero con re
sultado no favorable.

E1 grupo que trabajé en E1 Cardo
nal, que ineluia dos mujeres, sent6 sus
reales en una de las chacras y obtuvo

variada y rica informacién, especial
mente sobre aetividades agricolas y
pastoriles y la instalacién humana.

Juegos infantiles y ceremonias de Se
ialada completaron el cuadro. En este
lugar, la atencién del director se centré
especialrnente en el mundo magico que
rodea las tareas agricolas, en aparicio
nes v en fantasmas.

hombre y una mujer, se instnlé en

{ Pocoios donde obtuvo datos valiosisi
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mos sobre la fabrieacién de cajas.en
Carnaval, la Seilalada y ciertos ritos
de pasaje. E1 director en este caso se
interesé especialmente en ciertos deta

lles referidos a la importancia, signifi
cado y ceremonialismo atingente al ga
nado vacuno que alli fue seiialado.

La aetividad de los tres grupos de
trabajo se desarrollé contemporanea

mente y por separado, con 1a preseneia
alternada del director, lo que permitié
mantener un ritmo de trabajo constan
te, mediante su intervencion directa.

Toda la actividad cumplida respon
di6 a un plan concreto y preciso, eon
cebido por el director y basado en un
conocimiento anterior de 1a zona y de

la gente. A él cupo también la integra

ci6n de los grupos y las instrucciones
en cada caso. Por supuesto que la ha

bilidad y la inieiativa de cada partici
pante hizo el resto, pero siempre de
aeuerdo con e1 plan preestablecido.

Hubo, como era de esperar, aspectos
positivos y aspectos negativos. Nos in
teresan mas los primeros pero no por

eso dejamos de tomar nota de los se
gundos. De aquéllos, juzguau los lec
tores. De éstos nos ocuparemos en otra

oportunidad. Nuestra experiencia debe
ser aprovechada.

El trabajo en Huichairas y el tra

bajo en Punta Corral pertenecen ya al
pasado. Los que compartimos éxitos y
penurias formando un grupo de traba
jo marchamos hoy por sendas distintas,
algunas paralelas, otras divergentes;
sin que falten las opuestas. Las g2£’é=‘
raciones de estudiantes se suceden y

las apetencias varian, pero nuestra mi
si6u permanece. Quienes hacemos del
ostudio de la eultura, sle su conserva



ci611 y dc su transmisién, la razén dc

nuestra cxisteucia, damos y scguimos
dando. Es "tiemp0 de semb1·a1·"

Las uotas que sigueu muestrau 1:1
imageu que vimos fuucionando muchas

veces, pero especialznente en fcbrero y
marzo de 1963, en 1a Qucbrada de

Huichairas, en la Provincia dc Jujuy;
por detrzis de Ia cscueta mémina patri
monial y del dctalle técnico, subyace
un mundo de hombres, mujeres y
nifios, que aprendimos a querer y res
petar. Doha Carmen, Don Esteban,
Hilaria, la Jacoba, Don Qujntino, la
pastora, los changos. . . Vivimos en dos

mundos lejanos y distintos ahora, pero
una vez compartimos vida, trabajo y
ansiedades. Alli cstuvimos y damos fe.
Damos testimonio de un modo de vida.

que lucha por sobrevivir. LServiré
para algo?

III

El desarrollo de -1as tareas agricolas
aparece como si las cosas no hubieran

cambiado desde fines del siglo XVI,
después de que se instalara. firmemente
la estruetura colonial de la zona. Y, si
se afina el analisis, se reconoccn toda
via muchos rasgos de origen prehispa
nico por detrés de una tan aparente es
pafiolizacién, que presta al conjunto
un aire arcaizante, que en ocasiones
despista. a los observadores no avezados.

Una vez elegido el terreno apto para
ser cultivado, la, p1·i.mera tarea. a cum
plir es la limpieza de 1a maleza y de
piedras. Estas son agrupadas, a la. vez,
a los costados del terreno, sirviendo al

mismo tiempo para su delimitacién;

otras veces, si son muchas y la exten

sion a aprovechar es mayor, se agru
pan en grandes montones de 1,50 a 2
metros de altura y unos 3 metros de

diametro, con la base pircada para que
no se desmoronen.

Ya limpio el futuro rastrojo se pro
cede a su inundacién, mediante una
acequia mas cercana, a los efectos de

facilitar la. tarea posterior. General
mente los rastrojos estan ubicados en
la parte baja de la quebrada o en las
primeras lomadas y laderas de los ce
rros que la delimitan, con el objeto de
poder aprovechar al maximo las posi
bilidades del riego artificial. Cabe des
tacar que en Pocoios se han aprovecha
do terrenos en cuadros de cultivo o

grandes andenes que pertenceieron a
los habitantes prehispanicos.

La roturacién de la tierra se lleva a

cabo con un arado de palo, tirado por
bueyes, unidos por el clzisico yugo es
paiol, o bien por un solo caballo. La
arada es una tarea masculina en su ori

gen pero en los ultimos tiempos mas de
una vez, a raiz de la falta de hombres,
han intervenido las mujeres y niiios.
Los surcos trazados no son muy pro
fundos y contadas veces se ara en
cruz. Utilizan complementariamente
otras herramientas como palas de ace

ro, palas de madera, picos y algfm aza
don especialmente en las tareas de
riego.

Las especies cultivadas son relativa
mente numerosas y alternan algunas
plantas aborigenes con otras europeas,
cuya presencia o ausencia en muchos

lugares esta condicionada 0 por las po
sibilidades de su cultivo o por 1a sim
plc preferencia personal del agricultor.
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Asi, se cultivau papas, maiz, trigo, ce
bada, habas, azwcjas, ;.· aifaifa. Un
poco de vid y tomate en Puerta de 1-1ui
chairas. Duraznos y manzanas hasta
E] Cardonal. Inclusive se cultiva remo

Iacha en Pocoios, como asi también a1

gunos higos y algunas peras.
La iuiciacién de las tareas de siembra

se hace, con ljgeras variantes, en fechas

semejantes segnin la espeeie de que se
trate. Los distintos tipos de trigo y de
cebada se siembran a partir de los {11

timos dias de agosto y prirnercs de sep
tiembre. La papa, segun la variedad,
y el maiz, eu los primeros dias de oc

tubre, 10 mismo que las habas y las ar

vejas. Los cereales se siembran al voleo
y el resto, directamente en los surcos
preparados, haciendo uso del instru
mental aecesorio ya, mencionado, todo

de origen europeo, aunque de factura
local en algunos casos. No se utiliza
ningun iustrumento aborigen, salvo
que consideremos como tal a las ramas
con las cuales ramewn los surcos una

vez termiuada la siembra.

El tamaio de las sementeras varia

pero es raro que sobrepase la heetérea
de extension. Por 10 general son mas
pequenas. Estén delimitadas algunas
veces, por pirca, y otras veces, por cer

cos de espinas, para impedir el acceso
de los animales. El rendimiento espe
rado no va mucho més allé de unas

cuatro o cinco veces de lo sembrado.

En El Cardonal sembrando dos bolsas

de trigo esperan obtener diez bolsas de
cosecha y se dan por muy satisfechos.

E1 cuidado y mantenimiento de los
sembrados oeupa bésicamente a los po
eos hombres disponiblcs. Incluye el
riego, limpieza y conservacién de las
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acequias, obscrvaneia de los turnos de

riego eorrespondientes, extraccion de
las malezas, dar vuclta Za tierra, de las

papas, aporcar el maiz, etc. Cuidados
espeeiales son requeridos por los ras
trojos de trigo y cebada, un poeo mas
expuestos a contingeneias mas peligro
sas, no s6lo climaticas sino también de
insectos y especies dafiinas.

La preservacién de los cereales, a
partir del momento en que la espiga se
ha granado, de la gran cantidad de pa

jaros que atraen constituye una tarea
imprescindible y especialisima en la
que suelen teuer participacién todas las
personas disponibles, incluidos niiios y
ancianos. La primera vez que tuvimos

oportunidad de observarla en pleno de
sarrollo fue en el viaje previo a la ins
talacién de los grupos de trabajo en
E1 Cardona]. Corrientemente se le

llama La, pajareada y consiste en la

persecucién constante de sol a sol de
toda clase de pajaros, haciendo ruido
con tachos y cajas, gritos y aullidos,
usando con frecuencia de la honda para

arrojar piedras y espantarlos. La pri
mera que vimos, repetida después dia
a dia hasta la realizacion de la cosecha,
recuerda muy de cerca uno de los cla

sicos dibujos de Huamén Poma de

Ayala cuando ilustra las faenas agri
colas del incario. La diferencia esta cn

que los huichaireios no tienen un per
sonaje especializado para ello ni re
zuerdan ya su simbolismo ritual, pero

su contemplacién nos produjo la. img
presién de haber vuclto a los viej'6s
tiempos prehispanicos. Claro que el
ruido de las latas de galletitas vacias

que golpeaban los chicos vestidos a la
europea y el saco azul de tres botones



abrochados y el sombrero de fieltro de
D011 Quintino nos volvieron a la reali
dad. Pero la pajarcada responde a la
misma necesidad que ocasioné su ins
titucionalizacién ritual en tiempos pre

hispénicos.
La temporada de cosecha marca una

época. de febril laboriosidad y activo
ajetreo. Para. mediados de febrero ya
se puede reccger el trigo 0 1a, cebada.
Algunos maices ya en los primeros
dias de marzo 10 que tambiéu ocurre
con la papa y Ia alfalfa, segun se trate
de variedades tempranas o tardias que
urge salvar de las primeras heladas,
espeeialmente después de Pascua. En
Ia coseeha intervienen todos hombres y

mujeres, graudes y chicos ; los mayores
recuerdan que antes las mujeres no to
maban parte "sa1v0 que fuerau fami
lias bo1iviauas". E1 instrumental uti

lizado consiste en hoces semicirculares

(ischuna) para cereales y gramineas,
y palas, picos 0 azadones para tu
bérculos. Maiz, habas, arvejas, se reco
gen a mano, en una bolsa, colgada de 1a
cintura.

E1 trigo después de segado se em
parva a.·1a espera de la trilla que se
hace poco tiempo después pisandolo
con auimales (caballos 0 burros) en
eras especialmente preparadas y aven
téndclo luego, antw de ser almacenado
en costales de trama muy prieta. No
existen atahonas en Huiehairas y para

conseguir harina deben llevar su gra
n0 a moler al m0li110 de Maimara a

tanto por ldlogramo. E1 maiz se guar
da en trojes sobreelevados, 0 en grane
ros de superficie hechos con adobe, 0
en silos semisubterréneos a prueba. de
roedores. En otrw casos los desgranan

los chicos sobre una manta extendida

en el suelo mediante el frotamiento di

recto de dos espigas, y se guarda luego
en costales ya sea en las habitaciones 0
en los graneros y silos.

La alfalfa se almacena en parvas D.0
muy grandes con la base protegida por
una pequeia pirca, que son luego cu
biertas por camadas de yuyos (sun

cho), del mismo modo se hace con las
parvas de trigo y con la paja que re
sulta de la trilla del trigo y cebada,

que se guarda hasta que se vende 0
utiliza para fabricar adobes 0 prepa
rar el torteado para fabricar el techo
de la vivienda. La papa se conserva

en silos especiales 0 bien en pirhuas
baj0 tierra y envuelta. eu paja. El

ajo y la cebolla en cajones, pero mas
frecuentemente en grandes trenzas

(simbas) que cuelgan bien ventiladas,
baj0 las ramadas 0 aleros, si 10s hay.

La descripcién general que venimos
de realizar de las tareas agricolas es

valida para toda la zona de Huichai
ras, con algunas diferencias de grado.
En Puerta de Huichairas no hay mu

cha agricultura, y si, mas tomates y
frutales, en 1'3Z6l1 de que la gran ma
yoria de sus habitantes estan muy vin
culados con las localidades de Tilcara

y Maimara, donde trabajan como asa
lariados 0 en la Municipalidad 0 en
Vialidad, 0 en el Ferrocarril 0 con par

ticulates, obteniendo asi el circulante

que necesitan. En cambio, es evidente
ia importancia mayor de la agricultura
en E1 Cardonal y en Pocoios, notando
se en éste ultimo lugar un conservatis
mo mais intenso en cuanto se refiere a

técnicas (faltau eras) predomina el
almacenaje subterraneo y el aprove

279



chamicnto de cultivos prehispénicos y
en la falta. dc instrumental cspecializa.
do. Esta gradacién se corresponds con
la diferencia que pudjmos comprobar
en la. vigencia del ritualismo vinculado
com la agriculture. y con la decadenciu
de algtmas institucicnes como la. min
ga. En Puerta de Hujchairas casi se ha

perdido por completo el ceremonial
conexo con la agricultura pero se reco
nocen otros aspectos mégicos plena
meute vigentes que han sido objeto de
un trabajo especial por uno dc los in
tegrantes del grupo dc trabajo (Ra
tier). En E1 Cardonal 11os decian "es

corriente hacer una tomadita" pero
agregaban enseguida "nosotrw no la
hacemos". En cambio en Pocoios se

hacen significativas ofrendas y se da
de comer a la tierra. Gradacién equi
valente se puede detcctar en la fiesta
del 1° de agosto. La mayor trascen
deucia se conserve. en Pocoios. Alli,
segun nuestros informantes estén vi

gentes los rites basicos de la vieja, es
tructura propiciatoria desde e1 entic
rro de la. tintincha en las habituiones

y en los surcos, hasta la utilizacién de
viajes férmulas rituales, "como pacha

mama, Cusiya-cusiya". E1 quechua ya
no se habla pero hemos recogido la no

ticia de que alguno antes hablaba y
"ahora se lo ha o1vidado" y, ademés
hémos oido a Don Federico en E1 Car

donal enseiando a su hjjo algunas es
trofas en esa lengua cuyo significado
ya no recuerda. Del mismo modo per
duran algunos nombres como runa,
antarcas, ischuna, etc.

En cuanto a la. minga se la recuerda
como muy significativa untes (este ad
verbio equivale a unos 20 a 30 mics)
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pero boy queda reducida a unas pocas
personas cuando no algunos miembros
del grupo familiar, tanto que los infor
mantes ya no la consideran como tal.

Casi todo el producido agricola es
para el consumo. S61o una, reducida

parte suele venderse como medio para
obtener efeetivo, una de sus més ur
gentes necesidades. Asi ocurre con al

gunas bolsas de papas, otras tantas de

habas o de arvejas, algunas doeenas de
choclos o algun cajén de fruta. Otra

pequeia parte servira para t1·ueque
por sal con los punefros de las salinas

que vienen en el invierno y, a veces,
para i.r a venderla a E1 Aguilar.

Maiz, papas, habas hervidas consti
tuyen la base dc su racién alimenticia

completada por algfm yerbiado o té de
yuyos. El bollo de harina de maiz

reemplaza al pan pero no con la fre
cuencia que seria de desear. Excepcio
nalmente uno de los pobladores de El
Cardonal, Don Federico, hizo gala de
que sus hijos "comen pan blaneo"
heeho con harina de trigo de su cose

cha. Se insistié "pan blanco, como el
que se come en la ciudad". Carne con
sumen muy poca, s6lo en grandes oca
sioncs. Del resto de la dieta hablarc

mos al tratar la actividad pastoril.

Para cerrar este acapite sélo nos
falta agregar que en los filtimos tiem

pos la produceién de verdura y de
fruta ha decaido como fuente de cir

culante por una competcncia nueva:

han aparecido camiones que vienen delj
Valle, o de Tucumén y de Cafaya$,·
a vender a granel cn las poblaciones
tlc la Quebrada, hasta con altoparlan
tes, a vender toda clase de verduras,

K frutas y hortalizas de mejor ealidad y



a igual 0 manor precio, con las conse
cucncias que son de imaginar. Esta si

tuacién es aprovechada por algunos
acopiadorcs 0 iutermediarios propieta
rios de camiomes, que cntran en la que
brada y se llevan la producciéu a pre
cio infimo, produccién que de otro mo
do no podrian veuder. Hcmos visto cu
Puerta de Huichairas comprar un ca

j6n raso de tomates a. precios que 0s
cilaban entre 10 y 15 pesos. O un ca
nasto raso de manzanas, a preeios entre
20 y 25 pesos, en febrero y marzo de
1963.

IV

La ganaderia y demés animales do
mésticos constituyen la. gran corriente
que integra la economia huichaireia.

Crian y mantienen rebaios de eabras
y ovejas y, con menor frecuencia. ga
nado vacuno y poreino. Algunas pocas
mulas, algunos caballos y escasos bue
yes, esto siempre, arriba, son utili
zados como medio de transporte. Sub
sidiariamente, como ccurre en Puerta
de Huichairas o en E1 Cardonal, los
habitantes mantienen colmenares no

muy numerosos, 0 bien crian cone
jos, como en Poeoios. Los infaltables

perros domésticos completan el cua
dro, al que debe sumarse alguno que
otro gato y unos pocos burros de ear
ga. La ganaderia propiamente dieha es
toda de a.ni.males europeos. Las "ove
jas y carneros de la tierra" han des

aparecido como ganado doméstico en
esta zona, por la. que suelen transitar,
algunas Hamas cargueras procedentes
de la Puna, pero que ya han sido reem

plazadas totalmente por recuas de mu

las. Las pocas aves domésticas que se
ven (gallinas) son de origen europeo.

Predomina por completo la erianza
de cabras y ovejas a lo largo de toda
la Quebrada. de Huichairas tanto que
los cerdos de El Cardonal y las vacas
de Pocoios eonstituyen verdaderas ex
cepeiones. La técnica de pastoreo se ha
mantenjdo inmutable, con rasgos de
acentuado primitivismo, salvo el reem

plazo de los animales aborigenes por
los europeos. El ganado es llevado dia
diamente a los lugares de pastoreo,
sobre cerros veeinos, y regresado al
atardeeer, a cargo de "1a, pastora". Es
una tarea. predominantemente femeni
na, compartida circunstaneiailmente

por algunos “Cl13.]1g0S ehicos", que sir
ven de acompaiiantes cuando no de
reemplazantes. Se ayudan con hondas

y con perros cabreros y ovejeros que
facilitan mucho el trabajo.

Al regreso, los anjmales son encerra
dos en corrales eonstruidos por lo ge
neral con paredes de pirca con barro,
sobre las cuales suelen eolocarse matas

de espinas para i.mpedir la salida de
los animales. A veces los corrales tie

nen nada mas que tres paredes porque
son construidos en laderas con gran
desnivel y la falda del cerro hace las
veces del euarto muro. En el Cardonal

hay corrales grandes y chicos; estos
ultimos eonstruidos con troncos y ta
blas de cardén que sirven para apartar
a los animales pequeios. En Poeoios el
fmico corral que se encuentra en las
distintas casas tiene como finalidad

mais que guardar el ganado mantener
apartados los anjmales que molestan.
El resto del rebaiio se mantiene agru
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pado cn las cercanias con la ayuda de
los pcrrcs cabreros espccialmente cria
dos a1 efccto. Dijerou nuestros infor

mantes que los ponen en contactc con
las cabras desde los primeros dias de

su nacimiento y "10s hacen mamar de

ellas para que las c0110zcan"
E1 gauado va.cu.n0 110 muy numero

so pero si muy valioso que se cria,
esté. por 10 general en el cerro don
de suele haber mejores pastos y lu

gares més abrigados. No estén sujetos
a, tauta vigilancia como cabras y ove
jas porque no son tan andariegos; pe

riédicamente, en especial para. las se
ialadas, salen a, caballo, a. parar ro
deo, "1os campeadores" encargados de
buscarlo y conducirlos al lugar de re
union. La arcaica. designacién de tal
oficio se ha mantenido como verbo para
designar cierta parte del ritual conexo
a la ganaderia. Los conejos no son ob

jeto de njngnin cuidado especial y an
dan sueltos por casa, patios, sembrados
y alrededores.

El mantenimiento de ovejas y ca

bras implica como ocurre en el resto
de Noroeste argentine una migracién
estacional en busca de mejores pastos,

lo que significa el traslado de los re
bafios al cerro, a mayor altura tarea
también a cargo cle las pastoras, que
construyen alla viviendas precarias o

refugios transitorios en lugares abri
gados para protegerse del frio, del
viento y de la heladas. Solamente en

El Cardonal hemos visto completar la
alimentacién del ganado menor con ho
jas y ramas tiernas de sauce o algunos

puiados de alfalfa. Los conejos de Po
coios comen lo que pueden o roeu en
sus recorridas. Los cerdos de E1 Car

M2

donal comen las pocas sobras de comi
da que les arrojan y, czcepcicnalmcxa
te, un poco de maiz. Las gailmas pico
tean por toda la casa y también, de
cuaudo en cuando, comen un poco de
grano.

El aprovechamiento de los productos
ganaderos comprende la leche y los de
rivados, la lana, el cuero y la came,
en ese orden decreciente. En Puerta

de Huichairas hemos visto a Don Can

delario fabricar cuerdas de erin por
encargo pero estimamos que esta téc
nica especial no puede ser considerada

como una artesania local vigente.

Cuero y carne constituyeu dos as
pectos de aprovechamiento muy redu
cido. El cuero se utiliza casi unicarnen

te para fabricar el parche de la caja
y algunos tientos accesorios o, muy dc
tanto en tanto, para preparar pellones
destinados a los arreos de montar o

servir de abrigo en las camas _que pre
paran en el suelo de las habitaciones.
La carne se consume en muy pequeiia

escala y, por lo general, es de animales
grandes y viejos. Solo se carnean ani
males jévenes para algunas festivida
des de gran trascendencia y hay mu
cha resistencia a venderlos por la pér

dida que representan. Nosotros, avidos
de completar nuestra. dieta con carne,
debimos pagar precios muy altos para

conseguirlos (600 6 700 pesos por ani
mal), con la ventaja para el vendedor
que él conservaba el cuero, cabeza, an
gre y visceras que aprovechabu. total
mente. Este ejemplo permite obtenar'*~
una idea del valor asignado por los
huichaireiios a un animal joven en pie.
La utilizacién de la leehe y dcrivados

y la utilizacién de la lana representa



una significativa comtribucién econé

mica que tratarcmos por scparado.

E1 ordeie es tarea femcniua a cargo
dc "la pastora", quicn la llcva a cabo
por la maiana antes de salir cou cl gu
nado a pastar. La técnica dc ordcie

rcccnoce algunas variantes segmin 10s

Iugarcs obscrvados; durantc una, dc
las visitas a Pocoios 1lam6 la atcncién

del autor ver a la pastora de turno

acercarsc par atrds al animal clcgido
y, colocando una lata en el suelo, orde
iar de cse modo y seguir con los res
tantes animales. Resulté curiosa obser

vacién pues vcniamos de obscrvar
idéntica tarea en E1 Cardonal, dondc
la pastora ordcié de costado, pero ha
ciendo subir al a.ui.ma1 sobre la pirca
del corral para mayor comodidad re
cogiendo la leche también cn una lata
Por supuesto la observacion rcpctida
en diversas oportunidades y por dis
tintas pastoras, nos pcrmiten compro
bar que la primera citada era una va
riante puramcntc personal. El resto,
ordciaba eu e1.suelo recogiendo la
leche en una lata, pero siempre de
costado. En Puerta de Huichairas no

vimos ordeiar porque practicamcnte
ya no se efectfm esta tarea.

La fabricacién del queso representa
una de las actividades habituales eu la

vida econémica eminentemente feme

nina, aunque no exclusivamente de "la
Pastora". Si bien suele cumplirla 0 co
laborar con- ella, por 10 general la fa
bricacién del queso esta. a cargo de la
Seiiora, es decir, de la Seiora mayor,
que en el caso que nos servira de ejem-.
plo, fue doia Claudia. Durante una
larga tarde conversamos con ella en
El Cardona], bajo la ramada, siguien

do paso a paso su trabajo. Informaeién
coincidcnte fue rceugida por nuestros
eolaboradores en Pocoios, que por otra
parte, coincide con la ya conocida para
muchos lugares de la provincia y del
pais.

Primeramente, se filtra la leche en

una tinaja, que en este caso habia sido
hecha por la misma Dona Claudia, una
de las pocas olleras que todavia suele
practicar su oficio. Una vez filtrada

se hecha en ella agua de un cuajo an
terior o bien la pancherita (testiculos
de cordero o chivo secos) que hacen
las veces de cuajo, dcjando la tinaja
tapada al sol poco mas de una hora.
Previamente se han fabricado los mol

des de cortadera (cinchén) cuyo tama
io varia entre los 0,40 y 0,50 centime
tros y los 0,25 y 0,30 de diametro.

Transcurrido el tiempo necesario se
destapa la tinaja y se prensa la masa
resultante de la leche cuajada con los
dedos para ir escurriendo el suero
paulatinamente. Cuando la textura de

la masa llega a su punto se moja el
molde que es colocado sobre una pie
dra chata y lisa, también mojada, se
moldea el queso en el interior, se alisa
y se prensa luego con otra piedra. A
continuacién se apilan los quesos unos
sobre otros, separados por una piedra
lisa, y se los deja reposar asi alrededor
de cuatro horas. Entre tanto se va mo

liendo sal sobre una conana que luego
se echaré encima de cada uno de ellos.

Finalmente, una vez salados, los que
sos se apilan unos sobre otros, se tapan
con un poncho y se prensan con una
sola piedra mas bien pesada y se dejan
al aire toda la noche. Al dia siguiente
estan listos para consumir o mercar.



Buena parte del queso de cabra asi
fabricado es comsumido en los hogares
huichaireios, pero una buena parte es

dedicado a la vcnta. Algumas veces van
a. venderlo a. Tilcara 0 Maimaré. Otras

10s veuden en el almacén de Cipriano,
en Puerta de Huichairas, donde es ad
qujrido por sus habitautes que ya 110
10 fabrican.

En ciertas épocas cuaudo e1 camino
lo permite, suelen llegar algnmos com
pradores que aspiran adqujrir toda, la

producciéu existente. N0 siempre tie
nen éxito porque hay mucha. resisteu
cia a veuderla toda. Estaudo eu E1

Cardonal auunciaron a. Don Federico

la veuida, en horas de la tarde, de un
futuro comprador de quesos. Llegada
la, hora prefirié acompaiarnos lejos de

su casa y, ante una preguxnta que de
mostraba nuestra, extraieza por la
falta de interés eu concretar el nego

cio, repuso lacénicameutez "ges que,
sefnor, podré comerme yo ese dinero?

Una. apreciaciéu sobre el valor de 1a
transacién n0 efectuada, puede tener

la el lector sabiendo que el precio 0s
cilaba entre $ 50 y $ 30 cada, uno, se
gun el tamaio de los quesos.

Ademés en E1 Cardonal, en casa. de

Don Quiutino sélo Doia Claudia hacia
quesos y en casa de Don Federico, s610
su muger.

El arte de la tejeduria va camino
hacia su extinciéu aunque todavia se

practique en varies lugares, pero nun
subsisten las mentas de prestigiosos te
leros que trabajaban en 1a zona 20 6
30 aiios atrés. E1 tejido es una tarea
eminentemente masculine. En Puerta

de Huichairas tejen Don Caudelario y
Don Mamuni. En El Cardonal teje
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Don Quintino. Eu Pocoios, tejian los
hombres, cuando habia, teleros; hoy
compran telas a Don Candelario. E1

hilado es tarea femeniua que cumplen
con husos de madera mientras realizan

sus labores de pastoreo. Informes re
cogidos por nuestros colaboradores en

Pocoios nos dicen que el tejido con
agujas es practicado alli por las muje
res que no siempre hilan la laua sino
que la van sacando del ve1l6n. Los te

leros usan el telar vertical, con peda
1es, en e1 que tejen, mas que nada, ba
rracéu para, uso propio. En Puerta de
Huichairas los teleros citados tejen
telas mas finas por encargo, con lama

queya les traen 0 cousiguen por true
que. Eu El Cardonal hemos visto a
Don Quiutiuo fabricar sogas trenzadas
de lana de llama. (comprada) y de ove

ja. Es interesante hacer uotar que si
bien tienen noticias de 1a existencia de

la rueca no existe en todo Huichairas

un solo ejemplar ni tampoco han visto

uiugimo segfm dijerou Don Quintino
y Don Federico.

La. vigencia plena del ceremonialis
mo propiciatorio de la ganaderia que
comprobamos en Huichairas esta ha
blando a las olaras del papel que juega
esta actividad en la vida de los lugare
ics. En el estado actual de su explota

ci6n ganadera, librada a su propio es
fuerzo, sin renovaciéu de raza, sin mes

tizaje, sin ninguna ayuda técnica y ex
puestos a la accién de uu clima rigu
roso, es légico que el rendimiento no
sea de los més fructiferos. Las fuerza§Y"

telfiricas y celestes extrahumanas, tan
to las viejas divinidades ctonicas como

las que integran el panteén oristiano,
eonjuradas, adoradas y favorecidas



con ofrendas, con férmulas y con sa
humerios, seré.11 las que an fxltima, ins
tamcia, decidan el futuro del rebaio, a
falta de una cxplotacién gauadcra
técnicameute perfeccionada. N0 puede
extrafmarnos esta vigemcia. Es total
mente fuucional y no una superviven
cia aislada de antiguos ritos de fertili
dad simcretizada com elementos cristia

mos ni es tampoco un vigente piutores
quismo curioso y bizarro que tantas
veces ha hecho las delicias de euriosos

e improvisados articulistas. La seiala
da, tan llevada y traida. en tzmtos ar

ticulos y comentarios constituye unc
de los climax del cielo ceremonial

anual. No por nada esta tan cerca de

la fiesta por autonomasia, que es el
carnaval, de neta raigambre agraria.

Enunciaremos brevemente los pasos
principales de la ceremonia de la. Se
Halada celebrada en casa de Do11 Fe

derico, en E1 Cardonal, el dia 23 de
febrcro de 1963, sébado de carnaval.

Originalmente debié celebrarse en casa
de Don Quintino, pero a ultimo mo
mento uma disposicién del patron
(Quispc), hizo que tuvicra lugar alla,
adonde nos trasladamos poco antes de
las 11 de 1a maiana. Casi contempora
neamente nuestros colaboradores en

Pocoios, el J ueves de Comadrcs, 21 de
febrero del mismo aio, asistieron y

participaron en la Seialada en casa dc
Don Simén cn Cliaquihuaico.

Llcgados a casa de Don Federico,

participamos de la ccremonia desde su
iniciaci611, colaborzmdo en la confec

cién dc las florvs; sobre una manta al
aire libre, frente a la casa se distribu

5*6 la paraferualiaz coca. un yurito,
trozos grandes de algodou tciido, Ia

nas de todos los colores nuevas y del
aio anterior, mas 10s utensilios para
fabricar las flores o pompones a saber,
una aguja grande y un trozo de made
ra con muescas en los extremes, sobre

e1 que se envuelve la lana, que una
vez trabajada con la aguja, se corta
para hacer las flores 0 pompones. Ob
scrvamos que, en esta oportunjdad,

fueron los hombres quienes los confec
cionaron.

Previamente Don Federico colocé

una bandera en la puerta del acceso al

corral "para. indicar que habia seiala
da". La bandera habia sido hecha con

una carpeta floreada, a la que se co
sieron flores y una guirnalda de lama;
sirvié de asta uu palo comun, que tam
bién fue adornado con cintas de colo

res rojo y azul. Entretanto uno de los
asistentes encendié unas brasas en una

espeeie de puco, que en realidad era el
fondo de un cantaro fracturado, a las
que mezclé una mata de yuyo verde

para sahumar con humo acre y espcso
y lo colocé arriba de la pirca que bor
dea el corral. Nuestros informantes

dijcron que se sahumaba para "1lamar

la hacienda". Pudimos comprobar que
este sahumerio responde al un ritual

preestablecido. Doha Eulogia (esposa

de Don Federico) indicé el moinento I
preciso y Don Quintino, padre de Don
Federico y virtual cabeza de familia

extendida, encendié el braserito y 10

colocé sobre las espinas de la pirca, de
tal manera que el viento llcvara el

humo hacia el lugar dondc estaban los

. auimales. Nos dijeron que el yuyo uti
lizado era “coat0la".

Casi al mismo tiempo se ha trasla
dado y depositado en el suelo, frente al
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corral, la manta sobre la. que rcposaba
la parafernalia. E1 paquete de coca fue
abierto y cada, 11110 dc los asistentes,
mirando hacia e1 Este, cligieudo, de a

parcs, las hojas més grandcs y entcras.
Doia Eulogia cstaba al otro lado de
la pirca, dentro del corral, arrodillada,
mjraudo al Este. Los participantes

fueron entrando de uno por vez, y en

tregéndolc las hojas y expresando sus
deseos de abundaute reproduccién y

multiplicacién del ganado "para el
aio", que la mujer agradecia grave
mente. Mieutras se cumplia esta parte

de la ceremonia (entrega 0 multiplico)
se distribuia abundante chicha entre

10s concurrentes, que, sombrero en

mano, "dzm de beber a la tierra",

autes de beber ellos mismos, y se con
sumieron graudes cantidades de coca.

Doia Eulogia, a medida que recibin

cada. entrega, iba eolocando las hojas
en circulo sobre una especie de colchén
de 1a11a de distintos colores. ,

El momento inicial de la seiialada

propiamente dicha fue indicado por
D011 Federico, al incorporarse, desde

Ia. piedra. en la que estaba sentado, en
anjmada conversacién con otros hom

bres, bebiendo chicha y coqueando.
"Bien seiores, vamos a c0menza1·"

dijo solemuemente, al tiempo que se
colgaba del cuello una chuspa de lane,
adomada com flores, extraia su corta

plumes del bolsillo y probaba su filo
con el dedo. Hombres y changos gran
des de buena voluntad hacian de "aga
rradores" y el mismo Don Federico

designé a varios de los invitados para
colaborar. Nosotros, ya de la casa, tm
bajumos activamente en todas las ta
reas.

Los animales para seialar eran ele

gidos por Dona, Eulogia, y una vez
capturados, sostenidos por las manos,
erguidos sobre las patas traseras y
mantenidos mirando hacia el Este, en
tre las piernas de los agarradores, que
esperan turno. Cada animal era "en

f10rad0" en una. 0 ambas orejas, me
diante una aguja que se enjabonaba
periédicamente; con ella se pasa una
hebra de lana de la que pende la Hor,
que se sujeta con uno 0 dos nudos a la

hebra gemela. Luego Federico hizo el

"c0rte" que corresponde, segfm el due
flo, y guardé el trozo en la chuspa.
Empieza a "enfl0ra1·" Dona Eulogia,
pero también 10 hicieron buen mimero

de los participantes; copiosas libacio
nes de chieha, alcohol y yerbeado, coca
y cigarrillos acompaiaron a1 desarr0—
110 de 1a tarea. Con cierta frecuencia

se marco la cara de los participantes,

con sangre de los animales aplicada.
con los dedos. Bromas, gritos y juegos
de manos completaban la animacién
dentro del corral.

Ya en plena faena Doia Eulogia eli
gi6 dos parejas de animales, una. de
chivos y una de ovejas, que serian
unidos en matrimonio, luego de ador
narlos con vinchas especiales, flores en
cada oreja, serpentinas, "mi.xtura"
(pupel picado), harina. y pétalos de gi
rasol, mientras eran sostenidos por los
"agarrad0res". Se los hizo beber chi
cha y alcohol, se lcs hizo besar y se los
envolvié con el mismo rollo de serpen-g

tinas. Los gritos de "vivan los n0vi.0§’·
y deseos de multiplieacion se sucedie
ron durante algunos momentos como
asi también bromas y alusiones respec

to de la fecundidad, tanto de los ani



males como de 10s hombres, sin que
faltaran alusiones sexuales directas de

y pam 10s preseutes, que recucrdau se
guramente viejos y marcados tintcs or
giésticos.

Finalmentc, fuerou soltados, entre
gritos y risas. Chicha, alcohol, yerbea
do, siguen circulando abundautemente

hasta que son sefnalados los animales
disponibles.

Finalizada la seialada, se reuuié la
haciemda, en uu costado del corral para
la bendiciéu y aspcrsién. Para ello se
sacé chicha. del yurito en un cantarito
més chico, con el cual sc aspergé la
hacienda, recitando férmulas de ben

dicion cristianas, "Dios quiera y Ia
Virgen y San Bartolo, y San Juan.
que haya. mucha, hacienda. para el
aio". También se trajo arena limpia
del lecho del rio cercano, que se arrojé
a puiados sobre e1 rebaiio, con las
mismas férmulas, cuyo simbolismo
salta. a. la vista. Enseguida, entre gri
tos y toques de caja, procedieron a dar
vueltas a1 c01·ra1 en sentido contrario a

las agujas del reloj, entre grandes nu
bes de humo del sahumerio que el pro
pio Don Quintino habia avivado y agité
violentamente. Por detras de los ani

males va la familia entera. Por ultima

se abrio el corral soltando el ganado,
pero cuidando que diera una vuelta al
corral, esta vez en sentido contrario y

luego se espanté. Federico y Eulogia
se arrodillaron y rezaron, completa
mente abstraidos y como fuera de me
mundo, mirando al Este, con la mira
da perdida en el vacio. Una vez vuel
tos a. la realidad, regresaron y regre
samos todos al patio de la casa y la
`mima Dona Eulogia y algunas de las

mujeres presentes "enflora.ron" a al

gunos de los presentes, incluidos noso
tros, que habiamos participado. De ahi
en adelante, fue fiesta, eomer, beber,
cantar y brincar al son de la caja y er
quencho hasta bien avanzada 1a tarde,
cuando nos trasladamos a casa del pa
tr6n, mucho mas abajo y cerca de la.
Quebrada de Humahuaca, para asistir
alli a otra ceremonia semejante.

No es el caso de consignar detalles
de esta nueva seiialada ni tampoco de
la que fue observada y estudiada por
nuestros colaboradores en Pocoios, pe
ro si se debe poner en evidencia que
segun Ia informacién procedente del
lugar, es mayor alli el conservatismo.

Son las mujeres que hacen las flores;
el propietario en persona corta trozos

de llijcta que dice son “C'|l3.1‘t0S”,
"pier11itas", etc.; son las mujeres las
que enfloran, se designan padrinos
para el matrimonio de animales; se
lleva a cabo el ritual integro del mojén
que es una piedra parada "que las
mujeres adornan con lana y barina",
mientras los hombres bailan y cantan
coplas, hasta finalizar. Y ademas, el
tinte y el ai.re orgiéstico de la fiesta
son mucho mas reales que en casa del
patron (Quispe) a la que asistimos el
mismo sabado 23 de febrero, si bien
formalmente repite las fases generales
que integran 1a ceremonia, presenta
notorias diferencias con las otras dos.

Més gente "11.rbana." podriamos decir,
reconocible por su vestimenta y por
sus actitudes, que eran 1ma, mezcla de
indiferencia estudiada. y un ansia con
tenida de participar. La figura. del pa
tron, de breeches y botas, hombre jo
ven y con toda la planta de un viejo
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poblador de la zona, no hacia juego
con su r01 de cse mcmcnto. Los pocos

participantes, algunos de mayor edad,
jugaron sus papcles tradicionales con
la seriedad y c011vicci611 de quicn cree
en ellas, dcntro y fuera del corral,

pero un poco a la manera de actores
en un escenario, observados atcnta

mente por decenas de otras personas

que ya habian adquirido un barniz
cultural distinto, muy débil todavia y

causa de 110 pocos conflictos. Decimos

esto porque, avanzaudo la fiesta, cuau
do ya las frecuentes libaciones dc chi
cha, alcohol y otras bebidas desatan
las inhibiciones, muchos dc los obser

vadores pasaron a ser actores y per
dieron mas tarde el aire ciudadano in

difereute cuando sonaron las cajas y

las coplas.
Pero mas alla de estas diferencias

de grado fécilmente explicables, hasta
por razones topograficas, la carga ri
tual que acompaia las tareas ganade
ras en ciertas épocas es todavia muy
intensa y pome en cvidencia, al mismo
tiempo, que la ganaderia es una activi
dad primordial para la subsistencia.
"Se pone la sangre en la mejilla para
que los animales engorden y haya
mucho parto". "También se pone Ia

sangre para que haya mas chivitos"
"Hay que darle de comer a la Packa

mama para que de mucha comida para
los auimales". "Las vueltas alrededor

del corral se dan para que haya mas
animalcs". Los pocos animales que se
han sciinlado en agosto son "para que
brotc la sangre y coma la tierra". A
este mismo ordcn de cosas pertenecen

el matrimonio simbolico de las parcjas
de chivos y de ovejas y hasta el ador

no y danza de las mujeres alrededor

del mojén, y los tintes orgiasticos que
se adivinan a 10 largo de la fiesta subsi
guiente. El leit motiv de todo el ciclo

es, sin duda, el mantenimiento y mul
tiplicacion del rebaio, uno de los pila
res de su economia.

La vivienda y el patron de asenta

miento prestan 2; los caserios de Hui
chairas un particular aire campesino
que comparte con muchas otras comar
cas de la zona. Ambas "bandas" de la

Quebrada han sido ocupadas,, pero la
mayor preferencia se ha inclinado por
la banda derecha, quiza porque los te

rrenos aprovechables estan un poco
mas elevados de ese lado y por 10 tanto

menos expuestos a las fuertes crecidas

del rio en época de lluvias. No hace
mucho tiempo que mas arriba de la
Puerta de Huichairas propiamente

dicha, algunos pobladores han empeza
do a ocupar los terrenos "que no tie
nen due1io" para tomar posesién y
después escriturar, actitud que ha
dado lugar a no pocos conflictos. (En
foque de Don Federico).

La densidad de viviendas varia de

un extremo a otro. La mayor se da en
la llamada Puerta de Huichairas. Apa

recen viviendas no muy aglomeradas
en ambas bandas, todas construidas
con adobes y techo de torta o de chapas
de zinc. A la banda derecha corresp0¤—
de la ubicacién del almacén y del cc

menterio y a la banda izquierda, la es
cuela y uno dc los oratorios de San

Juan, cl santo local de mayor presti



gio. La. gran mayoria ostenta, una car
pinteria artesana.1 procedente de Til
cara, como marcus para ventauas y

puertas también de ese origeu y cerra.
duras completas con llave. Muchas son
blanqueadas 0 pintadas a la cal en co
lores clams, especialmente rosado claro
0 amarillento.

Puede considerarse que en las vi
vieudas de Puerta de Huichairas pre

valece una disposiciéu de las habita
ciones que son contiguas, pero no in
tercomunicadas, cercaudo un patio

cuadrangular por tres de sus lados,
mieutras que el cuarto lado, suele estar
cerrado 0 por uu paredén alto 0 por

1ma tapia baja 0 simplememte delimi
tado por una pirca seca. Cuando se
trata de uu paredén alto la puerta de
acceso es de madera, de una sola hoja

y se cierra por dentro con pasador 0
pestillo y por fuera com candado. La
entrada, cuando se trata de una tapia
baja, se hace a través de "un portén de
madera, mas bien portillo, que suele
ser trabado mediante un pasador ho
rizontal. Cuando se trata de ima sim

ple pirca, la abertura suele cerrarse
con dos troncos de cardén; por 10 gene

ral la altura de la pirca es suplementa

da. por espinas para impedir el acceso
a los animales.

Si tomamos como ejemplo una vi
vienda determinada, la de Don Can
delario, el sector cerrado por el alto
muro, corresponde al lado Norte. El
lado Este, esta flanqueado por la co
cina, el lado Sur esta cubierto por una
gran habitacion que hace las veces del
dormitorio del dueiio y de doia An
selma. El lado Oeste por dos habita
cionw. Una en la que nos alojamos

nosotros y otra de dimensiones mas re
ducidas, que oficia de oratorio de San
Juan y en la que se hallan depositadas
las andas del Santo, su imagen y tam
bién los ornamentos de los plumudas
que desempeiian gran papel durante
la fiesta epénima. E1 ahnacén de Ci

priano constituye, por su lado, una es
tructura especial por su distribucién y
por algunos detalles de su construc
ci6n. En efecto, una tapia baja, con
puerta de madera siempre cerrada, es
el primer obstaculo para entrar al pa

tio, al que no se puede entrar a caballo.
A este patio, dan la puerta de una ha

bitacién regularmente grande, que
sirve para el almacén propiamente di
cho, que esta separado de las otras ha
bitaciones que sirven de vivienda por
otro pequeio patio o mas bien pasillo
muy grande. Tiene buenas paredes,
bien construidas, techo de zinc, puer
tas y marcos de factura carpintera de

Tilcara, como asi también las escasas
instalaciones del interior del almacén.

La distribucién de las viviendas, da

un poco la i1npresi6n de estar dividida
a ambos lados del camino que recorre

la Quebrada hacia e1 Oeste, en direc
ci6n de Pocoios.

En la banda izquierda, al mismo ni
vel que las de la banda opuesta, se le
vanta otro grupo de casas, de carac
teristicas semejantes. Sobresale una de
ellas por la potencia de sus paredes y
por el gran portén de acceso al patio
central, que por su aspecto parece

haber sido casa de gente principal y
segnin los informantes lo fue hasta no
hace mucho tiempo. Esta construccién
esta rodeada de un cierto hélito de

misterio, en el que no faltan apareci



dos, pcrros ncgros, murciélagos, y una
"cabeza como de t0r0" que echa. fuegc
por los ojos, sin que falte "0l01· a azu
fre". (Informa dc] hijo mayor do Don

Federico).
La concentracién de poblacién agri

cola, dispcrsa que hemos rvenido deno
minando Puerta de Huichairas esté

delimitada por un lado por las vias del

ferrocarril y por otro por la linea ima

ginaria que une las casas de Chocobar
y e1 almacén de Cipriano. La, fincu de

los Quispe, la gran finca de Huichai
ras se encuentra sobre la, banda Norte,

a poca distancia de las vias. En ese
lugar funciona 10 que tradicionalmen
te se denomina. la Administracién y
viven los actuales dueios. Entre la

finca y las vias estén la casa y los ras
trojos de Don Nepomuceno; y mas allé
de la via, algunas tierras que ocupa
Don Hipélito.

En el otro extremo de la finca, estan
las tierras de Doia Marceljna, Sebas
tian, Feliciano y 1a Capilla. A conti
nuacion casa y tierras de Don Guiller

mo. Luego las tierras y la casa de
Alejandro, José y Guillermo, siguen
un oratorio, la escuela. (sin maestra
entonces), propiedad de Don Deside

rio, que vive al lado, las casas y la tie
rra ocupadas por Ibarra y finalmente
las de Chocobar. De ahi en adelante las

tierras no tienen dueio, como dijo Don
Federico y son origen de conflictos
que no llegan a las vias del hecho. Ocu
rre que los oeupantes se corren mutua

mente las cercas de espinas que deli
mitan los sembrado, aprovechando la
ausencia de sus dueios 0 las sombras

de la noche.

En la banda opuestn, la primera

construccién que se ve desde muy lejos,
por encontrarse situada a media. falda

del cerro en cuya explanada superior
estan las ruinas del Pucara de Hui

chairas que estudiara Casanova, corres
ponde al cementerio cuyo sector Noro
este ha siclo arrastrado por una cre
ciente. Su ubicacién precisa es casi
frcnte por frente con la Capilla de la
banda opuesta. La casa y tierras que

siguen, corresponden a Don Candela

rio y Dona Anselma y fue nuestro lu
gar de resideneia. A continuacion, si
guen las casas y tierras que ocupan

Visitacién, Rosario, Eduardo, Julian,
Tomasa, Zacarias y por filtimo vivien
da, al.macén y tierras de Don Cipriano.

Repetimos que las viviendas no son
aglomeradas, sino separadas entre si
por los solares cultivados que esos si
son contiguos, fenémeno que se repite
en ambas bandas.

En una. banda como en la otra, en lo

que bien se puede considerar la terra
za inferior, mas cerca del nivel del rio
se suceden los rastrojos de los diversos

dueios o arrenderos, aprovechando al
maximo los terrenos disponibles y se
parados entre si por cercos de espinas
o pircas “b·ien chu/yas’

A 1a·altura dc El Cardonal cambia

la disposicién, la técnica dc construc
cién y la distribucion de las viviendas.
Toma la caracteristica de poblacién

agricola mas dispersa. A distancias va
riables, entre trescientos a seiscientos

metros aparecen una serie de unidai
des de vivienda con mimero variable
de habitaciones contiguas o agrupadas,
a las que siguen, en nfrmero tambiéu
variable, los rastrojos Jo cuadros de
cultivo, una era y uno o dos corralcs



para hacienda. El agua es djstribuida
por acequias que corren entre 10s ras

trojos y, de cuando en cuando, se ven
pozos que sirven como 1·ese1·v0ri0 de
agua entre uno y 0tr0 tramo de riego.

Ejemplificamos con la, vivienda de

Don Quintino, integrada por dos cuer
pos independientes. Uno de ellos con

eje general en direccién Este-Oeste, in
tegrado por recintos contiguos 110 co
municados, la cocina y la habitaeién
de Don Quintino. E1 01*.1-0, perpendi
cular al anterior en e1 extremo Este,
con direceién general Norte-Sur, pero

separado del anterior por un espacio
de casi 0eh0 metros. Ademas como

ambos estén edificados sobre la ladera

del cerro, entre éste y el otro hay un
desnivel de 1,50 metros. Contigua a

este cuerpo hay una pequeia ramada,
en la que se guardan algunas semillas
de ajo, cajones vacios, y dos azadas de
palo. A unos tres metros del segundo

cuerpo, con direccién No1·te-Sur y jun
to casi al cuerpo descripto inicialmen
te, hay una pequeia ramada, con uu
par de precarios bancos y una mesa
de madera. En las vecindades del se

gundfcuerpo, en el extremo opuesto
a la ramada, hay dos silos construidos
con adobe y techos de chapa canaleta,
para almaeenar grano.

La vivienda de Don Quintino esta
construida con paredes de piedra y ar
gamasa de barro y paja. (champa).
Tiene teeho de torta a dos aguas, sos

tenido por una viga de madera de
cardén. Carece de ventanas y tiene una

puerta también de tablas de eardén,
que descansa y asienta contra un mar
co del mismo material. Tanto las ta

`blas verticales y transversales de la

puerta, como la union del marco por
el lado que corresponde a las bisagras,
estan unidas entre si por alambres y
por tientos dc cuero, faltando por

completo la carpinteria de fabrica. La
entrada de Ia cocina carece de puerta
y tiene una sola ventana triangular,
que mas que para iluminar sirve para
dar salida al humo. El moblaje en am
bas es escaso. La viga transversal sirve
para colgar ropa en la habitacién de

Don Quintino. Hay un banco en el que

se apilan mantas y ropas, que por la
noche, puestas en el suelo sirven de ca
ma. Un arc6n de maclera completa el

equipo. En la cocina, no se ve mucho
tampoco. Ademas del fogén, un par de

troncos que sirven de asiento y un tro
zo de caio de mas de G0 centimetros

de largo, para soplar el fuego y un es
tante en una de las paredes. En la par
te inferior de la Ventana, panes de sal.
Una mesa pequena y tambaleante de
madera con un jarro y dos platos en
lozados y una cuchara de madera. Las
paredes ennegrecidas por el humo,
aparecen en las veeindades del fogén,
como pegajosas por la. aeumulacién de
grasitud. E1 piso de tierra, aparece du
ro y apisonado por el pisoteo cons
tante.

El otro cuerpo de la vivienda tiene
aproximadamente las mismas dimen
siones, pero aparece como construido
con mayor cuidado. Las paredes son de
piedra con mortero de barro y ripio.
El piso apisonado y con piedras. E1
techo de torta sostenido por un gran
tirante transversal de madera, sosteni

do por una viga en cruz que se apoya
mediante un corto tirante de cardén.

La puerta de acceso esta. eonstruida
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del mismo modo que la pucrta del
cuerpo ya descripto y carcce de ven
tanas. En cambio en la pared que co
rresponde a, la puerta, hay un nicho 0
alaceua y la pared de la derecha cou
tando desde la puerta, tiene uu poyo

de adobe que sostiene un asiento he
cho con dos tablas de eardén. E1 me

blaje, un palo perchero en la pared y
una cama de hierro sin colchén. Este

fue uuestro alojamiento durante el

tiempo que dur6 el trabajo en E1 Car
doual.

Vista en perspectiva, desde lo alto

del cerro vecino, la casa. de Don Quin
tino da la impresién de estar alrede

dor de uu patio central, con apertura
hacia el Oeste, a cuyo final aparecen
por la, izquierda el corral de las cabras
y por la derecha una de los rastrojos

de la tie1·1·a. Al pie de éstos y por am
bos lados se extienden los otros rastro

jos que constituyen e1 predio de Don
Quintiuo y su Iamilia, hasta superpo
nerse con los de Don Federico, su hijo.
Unos 300 metros mais hacia el Este, por
el frente, vivicndas de otra familia,

replantean distribucién semejante.
Avanzando hacia el Oeste, la insta

lacién humana disminuye. La otra
concentracion visible, aparece en la

confluencia del arroyo de Pocoios con
e1 de Huichairas y, eufrente, en el 1u

gar denominado Chaquihuaico. Viven
alli, de un lado, en Pocoios, Dona Car
men y sus hijas, Don Gervasio y otros.
En Chaquihuaico, Don Simon y su
familia; allegados y parientes comple
tan el numero reducido de habitantes.

Las unidadcs de vivienda que cons
tituyen la casa de Dona Carmen, nos
servirén como prototipo. Son en total
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una cocina y tres habitaciones amplias
y contiguas sin comunieacién, distri
buidas de modo de delimitar un espa
cio cuadrangular pequeio, sin muro
que la cierre. Estan ubicadas en un

costado de una explanada delimitada
por el rio Pocoios, el cerro y la barran
ca elevada al pie del cual corre el rio
Huichairas. Remontando el rio Pocoios

hacia el Norte, a. mayor altura y a
unos tres kilémetros, esta uno de los

puestos, lugar donde tradicionalmente
reunen la hacienda para la sefialada. La
planta de las habitaciones es rectangu
lar, las paredes de piedra con argama
sa de barro y paja y el techo de torta.
Tienen una sola abertura: la puerta
hecha de madera de cardon, también
sin clavos en su factura y a falta de
ventanas, aparece alguna hornacina en
la pared. Pocos bancos de tablas de ma
dera muy bajitos y alguna silla de
madera con asiento de cuero trenzado,

asiento de privilegio, que el autor fue
invitado a ocupar casi ceremoniosa
mente por Dona Carmen, para que
observara las tareas de preparacién de

la chicha, en la que intervenian sus
hijas y sus colaboradores en Pocoios.
La cocina, carece de ventilacién y su
mobiliario es reducido, ademas del fo

gén coloeado en el centro. Ollas de ba
rro, jarras y platos enlozados, dos pa

vas, una olla de metal y un cafio para
soplar el fuego. Una repisa en la pa
red, sirve de alacena. Dos poyos de 30
centimetros de alto, sirven de asiento.‘

Un detalle significativo de las‘
viendas, manifiesto siempre en El Car
donal y en Pocoios, es el desnivel del

pi o de las habitaciones comparado con
el terreno circundante, que a veces es



muy marcado, més visible en Pocoios,
tanto que la propia falda del cerro

cortada a pico suele hmcer las veces dc

pared. Casi siempre sc hace necesario
un esca16n al entrar a la habitaciéu y
a vcces dos. No diremos que son casas
"semisubte1·ré11eas", pero si que tie
neu muehas veces, el piso ahondado,

rasgo morfolégico de raucia ascenden
cia. prehispéuica. Otro rasgo que me
rece ser destacado, es el techo a dos

aguas y 10s horeones y mojiuetes. El
torteado, en sus diversas versiones es

prehispénico como técnica que ha per
durado hasta nuestros dias. Pero la

dudu se plantea en la forma. Las dos
aguis gresponden a préstamo cultural
tomado de espaioles o sou eco del in
canatol Nos incliuaremos por la pri
mera posibilidad.

Podemos reconocer eu el patron de
asentamiento una perduraeién del pa
tr6n que caraeterizé a la poblweién
agricola dispersa de tiempos prehispé
nieos, afm detrés de la apareute aglo
meracién més tupida. de puerta de Hui
chairas. Las actuales chacras o rastrojos

que eu mimero variable eultiva cada
familial; alrededor de dos a euatro, es
tén contiguas, y eu uno de sus extre
mos esti la vivienda de la farnilia. A

veces los hijos se casan y siguen vi
vieudo en el lugar coustruyendo otra
habitacién. Otras veees, eonstruyen

una nueva, y éste es el caso mas fre
cuente, y se alejan de la casa paterna,
para cultipar sus propios rastrojos que
reciben de sus padrcs y/0 arriendan 0
adquiereu, pero a distancias cortas,
como el caso mencionado de Don Quin

tino (padre) y Don Federico (hijo).
Tnmbién ha perdurado lo que bien

podemos llamar funcionalidad abori
gen de la vivieuda. Sigue siendo casi
el lugar obligado para pasar la noche

o para refugiarse en los dias cn que la
lluvia hace imposible cualquier activi
dad. Todo el resto de su tarea diaria

la hacen los huichaireios afuera. Has

ta el telar de Don Quintino esta a ple
no sol, no cubierto ni siquicra por una Q
ramada. Ni hablar por supuesto de lo
que nosotros acostumbramos a consi
derar como necesidades o comodidades

elementales, como podrian ser camas,
agua para beber o para higiene o la
mas simple construccién sanitaria, ae

cesoria: la letrina. La cama, de El
Cardonal para arriba, casi no existe.
Hay si algfm ejemplar aislado de ca
ma de hierro, o alguna de tientos en

puerta de Huichairas pero nada mas.
Agua de la acequia o del rio. Suelen
hacerse pozos 0 reservas luego de cada
turno de riego, y se la almacena en
grandes cautaros que duran varios

dias. Disponen lo indispensable para
beber y para cociuar y nada mas. Le
trinas no hay directamente ni se co
nocen. Todo se hace al aire libre.

La habitaeién, casi siempre {mica,
aloja a toda la familia que duerme
haciuada sobre mantas y pellones, sinc
en el suelo en un poyo sobreelevado.
Perros y gates, si los hay, se mczclan
con ellos. También algun cordero o
chivo guacho. También hacen las veces

dc depésito y se guardan alli costales,
arcones, ropas, arneses, herramientas,
etcétera. En mais de una ocasién hemos

visto (Pocoios) a nuestra llegada, en
horas de la maiana, sacar de las habi
taciones a todos los chivos de poca
edad dondc habian pasado la noche y,
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esa misma tardc, sc utilizaba para dor
mir gpor nosotros mismosl

Técuicas de construcciéu de parades
y techos, patrén general dc asenta
micnto, distribucién de ambientes y
funcionalidad primordial dc la vivicu
da huichairefna, respondeu a la con
cepcién prehispénica y han sobrcvivi
do a la fucrtc corriente de hispaniza
cién y occidcntalizacién que han veni
do sufriendo y sufren cada vez mas
intensammte. N0 resulta extraio en

tonces que pervivan hasta nuestros
dias las précticas ceremoniales vincu
ladas con la construccién de la vi

vienda.

Sobre la base de la informacién re

cogida en las tres unidades de obser
vaci6n: Puerta de Huichairas, E1 Car
donal y Pocoios, se comprueba la vi

gencia mas 0 menus plena de Za fle
chada, en sus pasos fundamentalesa
colgar un huevo en una bolsa pendien
te del techo, cada uno de los presentes
y de 10s invitados debe tirar con arcos
y flechas de palo (de juguete) pero
ceremoniales, hacia el huevo y el techo;
en el caso de acertar, 10 que cae del

huevo va a un "poz0" que luego reci
be también ofrendas de diverse tipo

y finalmente se tapa.
La fuerza ancestral de estos ritos

alcanza a lugares cercanos, ya urbani
zadcs. Hemos tenido oportuuidad de
ver en varias ocasiones, al iuaugurar
casas en el Pueblo Nuevo de Tilcara,

como perviven en la aetualidad en es
tratos sociales que los rodean con mu
sica moderna, bailes y comilonas hasta
casi convertir el rito en un juego de
salén, pero no por ello menos fun
cional.
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Asociado a la proteccién 0 defensa
de las viviendas encontramos las prac
ticas corrientes: pintar cruces con pin
tura roja 0 de otros colores, y a veces
con sangre, en las paredes, colocar s0

bre los techos de las paredes, en los
extremos de las eurnbreras, cuernos de
vacuno y/0 ovejas; enterrar en las
cuatro esquinas de la casa ofrendas pa
ra la Pachamama y, segun nuestros
informantes, "10s abuelos sabian matar
un chivito y enterrarlo en el suel0".

La valoracién y la interpretacién de

esta némina de ritos se hace dificil por
que nuestra informacion se refiere a
muy pocos casos. Creemos que no es
aventurado adjudicar cruces de sangre
0 de pintura al paquete de creencias
populares traidas por los espaiioles,
como asi también la colocacién de los

cuernos entre los techos. En cambio la

informacién acerca del sacrificio de

animales 0 enterrar ofrendas que antes
se hacia, orienta nuestras posibilidades
hacia la busqueda de un origen ameri
cano muy antiguo. Preguntados por las
razones, los informantes no fueron
muy precisos. "Hay que dar de comer
a la casa, como se da de comer a la
tierra". "Hay que corpacharla, de no
puede fallar". Las cruces son "c0ntra
daios que pueden hacer algunas per
s0nas". Los cuernos "s0n contra el ra

y0". Estas explicaciones, ecos lejanos
de un mundo mégico muy poblado,

pertenecen, creemos, a dos origenes
distintos como dijimos.

Por encima dc estas fragmentarriaif
informaciones y de las débiles suposi

ciones que permiten, lo que sigue en
pie es que el ceremonialismo vinculado
con la eonstruccion e inauguracién de



la vivicnda, encicrra buena parte de
su primitiva fuerza. mégica preservati
va, que debe actuar frente a otros im
ponderables que a. veces se vinculan
con la casa sélo por veeindad topogra
fica, pero que pueden ser fatales. Nos
decia D011 Federico al respecto: "Si el

cuervo planea sobre 1a casa, serial que
alguno moriré". "Si la galliua revolo
tea y se revuelca frente a la casa algu
110 morira", y Don Quintino decia 1o
mismo cuando veia al ucd (avechucho)
que pasaba de largo en sus sonoros des
plazamientos nocturnos, temiendo que
en cualquier momento detuviera su
vue10 sobre 1a casa.

VI

Estrechamente ligado a vivienda,

patron de asentamieuto, agricultura y
ganaderia esta el régimen de posesién,
laboreo y aprovechamiento de las tie
rras. Por de pronto, toda la comarca
de Huichairas ha sido, salvo algunos

predios no muy extensos, de una sola
familia. E1 prestigio de los Q. esta
atestiguado desde tiempos de Don S.
Q., abuelo de los actuales propietarios,
cuya tumba preside un sector del ce
menterio pueblerino. En la actualidad
los depositarios de bienes-y hacienda
estan representados por Don R. Q. y
Don M. Q.; su figura y rasgos perso
nales fueron objeto de nuestra atencién
referida a propésito de la seialada
cumplida en su casa. El resto de la
gente son arrenderos de Q., o cuidan
ganado dc algan otro de los propieta
rios, como ocurre en Pocoios. Mucha
gente de Puerta de Huichairas, ya he

mos dicho, prefiere trabajar en Tilcara
0 Maimara.

Por lo general no existe legalizado
formalmente, lo que podriamos llamar
contmto de locacién y/0 servicios. La
informacion que hemos recogido no es
muy rica ni es definitiva, pero si bien
clara con respecto a dos lugares, E1
Cardonal y Pocoios. En cambio no po
dcmos decir lo mismo sobre Puerta cle

Huinchairas y eso que es en ese lugar
donde esta la administracion. Claro

que bien puede ser esa vecindad de los
patrones, la razon de las reticencias,
retaceos y aan hostilidad frente a

nuestras preguntas. Hay pequeios pro
pietarios y sabemos de alguno que
"escritur6 tierras", pero no como, ni
a quien.

E1 convenio con la gente de El Car
dona], Don Quintino y Federico, mas
las tierras de Lipan implican (1963)

el pago de $ 3.000 a H. Q., su patron,
y $ 10 por cada animal, como derecho
de pastoreo. La mitad de la hacienda
que cuidan es de Q., pues es una de las
obligaciones de los arrendatarios "cui
dar la hacienda del patron". En el
momento de la seiialada, cada dueio
marca su hacienda e, inclusive, deter

mina el lugar donde la ceremonia se
lleva a cabo, como hizo Q. al seiialar
la casa de Don Federico como lugar
de festejo. No deben trabajar para el
patron, pero nos aseguraron que en
muchos lugarcs lo hacen, sin especifi
car donde. Ante nuestra insistencia

nos informaron que "en otras partes,
hay que juntar 1eHa", "cuidar a ve
ces los rastrojos" y "ayudar en otras
tareas en casa del patron"

Todos los animales y el producto
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agricola y subproductos de la ganade
ria son fundamentalmentc para cl con
sumo, con las exccpciones del caso, que
sou la {mica posibilidad local dc con
seguir dinero en efectivo para pagar
arriendo y dcrecho dc pastado. La otra
posibilidad para todos ellos, cs "chan
g·uear" en las chacras y trabajar cn la

zafra, do junio a octubrc, l0 que les
permite "trabajando de sol a sol",
traer de regreso cantidades que oscilan
entre 20.000 y 30.000 pesos como capi

tal, para todo el resto del aio. De ahi
el éxodo de los hombres, no solo esta

ciouario para la zafra, sino durante
todo el aio, en busca de mejores hori
zoutcs.

En Pocoios hay arrenderos y propic

tarios. Los S. segén informé Esteban,
arriendan sus tierras a los Q. a un

precio de 500 pesos anuales por el ras
trojo, mientras que por oveja o chivo
debe pagar 8 pesos anuales por dere
cho de pastoreo, que aumenta a 40 pe
sos cuando se trata de cabezas de ga

nado vacuno. En época de seialada
van al lugar los peones de Q. para jun
tarla y contarla, ponieudo especial
cuidado en el recueuto "por si le es
couden alguno". Las coudieioues de ex
plotacién sou duras eu Pocoios y con

frecuencia hay que hacer grandes es
fuerzos para pagar, porque alli casi no
hay hombres y las mujeres deben ha
cer todo el trabajo, salvo esporadieas
contribuciones de Esteban S., o Sabino

0 Federico. A veces han debido pagar
con bolsas de papas, para completar el
poco diuero que pueden obtener ven
diendo los quesos de cabra en Tilcara
y sobre todo en Maimaré.

Situacién distinta es la de Simon
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A., como propietario de tierras y ha
cienda. Tiene varios rastrojos, inclui
do uno del lado habitado y numerosos

rebafios de cabras y ovejas. Su nivel

es superior al de los S., tanto que és
tos pastorean la hacienda de Modesta
A. de la misma familia. La detenida

observacion de la sefialada cumplida
por nuestros colaboradores en Pocoios

permite establecer una diferencia. Ade
mas, algiin invitado como S. P., con
tratista y hombre de prestigio en la
zona, que vive eu Puerta de Huinchai
ras, es prueba de su status distin
guido.

La figura de Santiago P. rcpresenta
un elemento extraio del resto de la

gente de E1 Cardonal y Pocoios. Es
casi una contra figura de los Q. Tiene
su casa en terrenos de la familia de

su mujer, muy cerca de las vias del

ferrocarril, tierras que origiualmente
les han pertenecido. Una sorda oposi
eion V.-Q. puede adivinarse especial
mente en Puerta de Huichairas. La

raiz debe ser la propiedad de la tierra.
Hay una tradicién de viejos propieta.
rios, que seguramente enraizan en los
primeros tiempos de 1a colonia, des
poseidos, venidos a menos o sustituidos

por otros, los mais recientes, que en
este caso serian los otros. Nos fortale

ce en esta opinion un hecho significa
tivo: Dona Claudia, esposa de Don
Quintino, hacia ya mas de cuatro aiios
"que se habia ido a Maimara" donde
"tenia mas tierras desde muy antes",5

que "su padre la alquilaba a trab1N—
jar". Esto quiere decir que efectiva
mente hay propietario cuyas posesio
nes deben diacronizarse y también su

_or1ge11.



Lu cuestién de la posesién de la tie
rm constituyc un problema eu toda 1a

Quebrada de Humahuaca, que se rc
monta a las primeras mercedes y enco
miendas por uu lado, y a las tierras
que corresponden a los "pueblos de
indios", cuestién sobre la que muy po
co se ha trabajado. Las ticrras de Hui
chairas caen dentro de las tierras eu

comendadas a Argaiaraz desde el si
glo XVI, por tres vidas. Siguié su hijo
Francisco de Argaiaréz y Murguia, y
a su muerte, su hija Maria de Arga
1'iaréz y Murguia, que casé con Ifxiguez,
pasaudo u manos de éstos el sefwrio de
Tilcara, a. partir de 1631. Con poste
rioridad y por merced real, fue duefio
hasta. Huacalera, Juan Oliva de Zara

te. Por 1702, es encomendero nueva
mente un descendiente de Argaiaréz,
Antonio de Argaiaréz y Murguia. Un
censo mandado levantar, consigna que
viven en el Curato de Tumbalaya, su

jurisdiccién, 968 personas, ningun es
clavo y muy pocos indios. Pero final
mente, los pueblos_de indios tenian sus
caciques y sus tierras para cultivos.
A fines del siglo XVI era cacique cris
tianizado Diego Viltipoco, hijo de Vil
tipoco I, que tomé ese mismo nombre.
Luego fue cacique Francisco Viltipoco,
su hijo, y luego al.redcdo1· de 1635,
Diego Chapor, al que suceden Juan
Vilte y Nicolas Vilte, hasta mas alla
de 1700.

El proceso, de aqui en adelante, no
lo vemos muy claro. A partir de la se
gunda mitad del siglo XVIII, viene
una segunda oleada de espaioles, que
recibe nuevas mercedes,. de las que na

cen grandes latifundios para el siglo
siguiente. Pero también hay una olea

da que viene de la Puna y de Bolivia,
de la que llegan a ser propietarios al
gunos, mal recibidos por los pobladores
nafivos, muy venidos a menos en nu

mero y en extension de tierras.

Estos que hemos Ilamado "poblado
res nativos" bien podian ser los des

cendientes muy mestizados de los vie

jos pueblos de indios. Vilte, Chapor,
Apasa y Dona Claudia, cerca de Mai
mara, son cuatro propietarios que cree
mos pueden suponerse como viejos po
seedores de las tierras de los "pueb1os
de indios", que cultivan y aprovechan
como pueden. Serian los restos de la

vieja tierra comunal de los "pueblos
de indios". Q. representa la oleada
puneia resistida. Falta en Huichai

ras la presencia del gran terratcniente
de origen colonial tipico, como se da en
otros lugares. Por eso nos inclinamos
a suponer que el miclco de Huichairas

ha sido "pueblo de i.ndios" sometidos
y muchos de ellos muy mestizados con
blancos. Hay una conciencia local en
muchos pobladores que se traduce en
actitudes y comportamientos. No resul
ta demasiado hipotético cuando viven
familias del mismo apellido todavia
(Chapor o Chaqui, Vilte, etc.).

Refiriéndose a algunos apellidos y
personas, un tanto marginadas, decia
Don Federico "son gente de la Puna"
En tiempo de carnaval, cuando llega
ba el carnaval a su casa, donde estu
vimos alojados, haciéndose eco de las

preocupaciones del autor con respecto
a posibles conflictos, dijo "Aqui en mi
casa no va a tener problemas. Aqui nos
respetan. Nosotros somos blancos, blan
cos como ustedes". Como contrapar
tida, otro de los pobladores de Puerta
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de Huichairas, cn camaraderia dc se

ialada, exprwés "Ustcdes son blaucos
y nosotros negr0s", 10 que contribuye
a marcar una difercncia por pauta de
color que bien mereceria ser rastrea
da 0011 mayor profundidad. También
es notoria la segregacién, claro que

no muy agresiva, para los boliviauos 0

"c0yas", término que tiene una fuer
te carga. despectiva, que a veees asume
tonalidades de verdadero insulto.

En los ultimos tiempos ha tomado

cuerpo una nueva manera de tener ac
ceso a la propiedad de la tierra. Con
siste en la ocupacién de tierras "sin

duef10", 0 sea ticrras fiscalcs, que son

cultivadas primero y luego ocupadas
definitivameute 0011 una vivienda cous

truida al efecto, para reelamar lue

go su propiedad como un hecho con
sumado, con éxito casi siempre. Este

procedimiento 10 hemos comprobado
en toda su magnitud en la playa del

rio Grande, sobre la margen en la que
esta el Pucara de Tilcara. Estimamos

que la ocupacién de las tierras sin
duefno, de la banda Norte de la que
nos hablé Don Federico, siguié por los
m1smos cauces.

Respecto de la propiedad de las vi

vieudas que han construido ellos mis
mos, propietarios y arrenderos, no hay
duda ui se cuestioua; 10 mismo ocurre

con el producido agricola, con el ga
nado y con los subp1·oductos de su ex
plotacién y con las herramientas de

trabajo.

Conspira contra la ampliacién de los
campos de cultivo la falta de agua pa
ra riego, razén determimlnte de la de
cadencia de la agriculture. en la co
marca. De afios atras estaba la cons
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truecién de una nueva. acequlia que
tomaba el agua muy arriba, en Pocoios,
que ultimamente (1962) habia queda
do bajo un capataz, lider politico a la

vez del partido gobernante, que era
Don Cipriano. A raiz del cambio de
gobernante, 1a obra habia quedado sus
pendida hasta el momento de nuestra
visita.

No existen casi trazas de explotacién
o de instituciones de tipo comunitario.
Podria pensarse que los terrenos de
pastoreo a mayores alturas son terre
nos comunes en ciertos lugares que w

pecialmente no son ocupados por sus
dueios. Podria pensarse que el santo
local, el San Juan de los S., es el viejo
santo patrono de la comunidad, en cu
ya celebracién se han integrado ritos
cat6licos y aborigencs, con predominio
de éstos, a juzgar por la interdieciones
de que ha sido objeto en las ultimas
celebraciones por parte de las autori
dades de la parroquia y podria pen
sarse que el juez de aguas es una suer
te de magistrado de la vieja estructura
comunal.

A este respecto, caben menos dudas.
Este juez de agua antes de ser un fun
cionario municipal, en lo que se va
convirtiendo en rnuchos lugares, es un

funcionario local, eomunal. En Hu
chairas es elegido por los vecinos (ob
sérvese esta denominacién tan defini

toria para la época colonial) en elec
cién directa y sus funciones duran un
aio. Su mandato no puede ser revoca-

do, aun cuando su desempeio no;sOa
satisfactorio, cosa que suele ocurrir

con frecuencia, pues no se resiste a la
tentacién de favorecer sus propios
sembrados. Su funcién especifica es la



de supcrvisar y hacer obscrvar riguro
sameute los turnos de riegu en tiem
pcs de invieruo especiahnente, cuando
el agus. cs escasa. El mantcujmicnto y
ljmpieza de las acequias corre por
cuenta de 10s veciuos. E1 juez de agua
va sieudo reemplazado por fuuciona
rios oficialcs cn la mcdida en que los

scrvicios dc Agua y Energia. van to
mando a su cargo los trabajos de riego
y de provisién de agua.

Fuera de estos pélidos y casi inexis
tentes vinculos de conjuntc casi podc

mos decir que més allé de los lazm
familiares existe una, falta total de co

hesion 0 integracién comunitaria que
mueétra un avauzado estado de desiu

tegraciéu y de couflicto en los aspectos
econémicos y sociales, familiares y rc
ligiosos. Es un poco la Iucha por po
seer 1a tierra, por teuer un poco més

de agua, por tener mais cabezas de ga
nado. Es 10, impotencia. frente a la
sequin, o la falta, de trabajo, 0 1a falte.
de efectivo, que pone en peligro Ia.
posibilidad de haccr frente al pago del
urriendo. Es la frustraciéu freute a.

la otra vida. que ver circular por la
Quebmda de Humahuaca o en sus pe
riédicas migraciones en busca de tra
bajo a los ingenios y las fébricas. Es
la vieja estructura. econémica, social y
familiar que iba, de acuerdo con la or

ganizaciéu bésica de la explotacién
agricola pastoril, que ya no fuuciona.
La ecouomia de mercado, la economia
de la, oferta y la demauda regulada

por el dinero circulante, ha dado "au
tarcas al sue1o" cou el trueque y el
autoabastecimiento y simulténeameu
te el resto de 1a.s categorias han sufrido
el efecto. Sélo un nuevo ajuste podré,

rescatar del despoblamiento y decaden
cia a los Huiehairefnos. Este nuevo

ajuste podria venir por una nueva con

cepcion del aprovechamiento y explo
tacion de la tierra, sobre la base de
una tarea racional y técnjcamente di
rijida, con fuentes de trabajo remu
neradas y enseianza adecuada. Entre
tanto, cada dia mas, la cohesion de los

Huichaireios se va diluyendo, como se
va diluyendo el ceremonialismo propi
ciatorio, vista su inutilidad cada dia
mayor.

VII

La unida/d social de Huichairas es la

familia, sujeta cada vez mas a las con
tingencias externas que van minando
su cohesion intrinseca, aunque la forta
leza de los lazos de sangre en muchos

casos siga, siendo extremada. Por de
pronto, la gran familia o familia ex
tendida, esta en franca disolucion. Don

Quintino, jefe virtual de una gran fa
milia, "reina pero no g0bierna"

Vive practicamente solo, pues su mu

jer, instalada en sus tierras de Maima
ra, lo visita periodicamente. Su nuera,
la esposa de Federico y una de sus
hermanas vienen dia por medio a pas
torear el ganado que pertenece tanto
a Don Quintino como a Don Federico
y al patron. Es respetado y considera
do por sus hijos, que no lo tutean, y
se preocupan de concederle siempre el
mejor lugar para sentarse o la mejor
parte de la comida, pero mas bien a
manera de cortesia formal que como
manifestacion de afecto, por lo menos
10 que nosotros consideramos como



tal. La nucra 10 llama por cl nombre

"D011 Qu.intiu0" y su trato para, 0011
él 110 manifiesta ninguna actitud par
ticular. Entra, sale, se muevc y traba

ja naturalmentc. Los nietos, chicos en
tre 5 y 6 aios y 10 6 12, 10 acompaian

en la pajareada 0 van con, él a buscar

leia, aparentemente, com sumisién y
respeto, pero por detrés sc ricn y sc
burla11. Las dccisiones imp01·ta11tcs
tanto como las decisioncs rutinarias

son tomadas por Federico que es el

hijo mayor. A1111 en cl caso de la seria
lada, la figura principal fue Federico,
en cuya casa se ].lev6 a cabo. S61o se

rescrvé a D011 Quintino un rito prin
cipal, encender y manejar el braserito

que hizo dc sahumador desde el co
mienzo hasta el final. E1 otro hijo, Don

Esteban, que vive con su familia en el
Pucara (Tilcara), pasa, con frecuencia

en sus viajes a Pocoios, saluda y visita
pero su contacto con Don Quintino no
es tan cercano. En cambio representa
un papel mas significativo en Pocoios,
donde esta la familia de su mujer, en
cabezada por Doha Carmen. En época
de cosecha, vinieron a casa de Don

Quintino, Don Federico y sus hijos y
mas tarde su mujcr, para cumplir con

la tarea entre todos, pero nada mas.
También vino Federico cuando 1c ayu
d6 a hacer su cbicha. Solo una noche

de camaval estuvieron todos juntos.

Persiste la relacién entre Don Quin
tino y sus hijos con sus respectivas
familias, funcionando como lazo de

sangre y cooperacién en ciertas tareas.
Cada una de las otras familias consti

tuye a su vez una unidad indepcndien

te. La autoridad dc Don Quintino, es,
en la préctica, nula. Por lo poco que

hemos entrevisto casi daria 1a impre
sion que es mayor el ascendiente, sino
la autoridad, de Doiia Claudia la ma

dre, que la del padre. A su vez, la
relacion entre las familias de sus hijos
son cordiales, pero como unidades in

dependientes de todo otro tipo de re
lacién. Se ven con frecuencia., a veces
diariamente, conversan y nada mas.
Sus hijos, en su propio nivel, poco se

ven y poco contacto tienen. El trato
entre hermanos y entre cuftados es mas

bien ceremonioso y parco, como obede

ciendo a ciertas reglas no explicitas,
que solo hemos visto hacer a un lado

en fiestas de seialadas 0 en carnaval,
cuando ya el alcohol habia hecho olvi

dar o reemplazar los cornportamicntos
habituales.

Esta situacion se refleja en el nivel
cconomico y de vida. Don Esteban, por
razones que detallaremos mas adelante,
ocupa un nivel superior. Su status par

ticular, mas su asignacion mensual es

table y la vivienda que ocupa, le han
permitido acumular un cierto grado de
prestigio, que es uyo y de su familia
propia. Don Federico, economicamente,
esta en inferioridad de condiciones pe
se a su casa de El Cardonal, su casa en

Lipan, sus pequefios rastrojos y reba
nos, sumados a su condicién de hijo
mayor, todavia respetada formalmente,
que en la przictica no vale de mucho,
le confieren un status distinto, pero

de prestigio ante sus familiares cerca
nos y mas o mcnos lejanos. No asi fren- ·
te a los restantes pobladores entre;11§~
cuales las simpatias que goza no son
generales; su actitud corriente de alti
vez y la relativa frecuencia con que e
refiere a su color le han grangeado no
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pocas antipatias. Por f1ltim0 en virtud

de ser jefe de la. familia, Don Quintino
cierra la escala planteada. Tiene su ca
sa, sus rastrojos, sus animales. Hasta

hacc poco tcjia. Ahora, en su vejez, vc
getu y queda un poco al arbitrio de la
bucna voluntad de sus hijos.

La ticrra esté dividida, la produc
cién agricola cs indepcudiente y la ga
nadcra también. La. familia se refmc

parciulmentc en cicrtas oportunidades.
Padre y madre, los mayorcs, s61o convi
vcn csporédicamcntc. Las gcncracioncs
mas jévencs, a uivcl dc nictos, casi no
sc tratan. Cada unidad familiar vivc

un pgco ul margcn dc la otra. Sin em
bargo cl 1azo familiar, en cuanto lazo
de afecto y dc consanguinidad siguc
siendo fucrtc. También pcrdura la no
cién de formar parte dc un tronco fa
miliar cletcrminado, la gran famjlia,
que se puede reconocer en la solidari
dad dc sangre eu ciertos frecueutes
conflictos y reucores entre algunas fa
milias (Viltes y Sajamas; Sajamas y
Rivero; Viltes y Quispe).

La situacién e11 Pocoios proporciona
un cuadro muy especial eu 10 que a la
orgauiiacién familiar se refiere. Alli
viveu casi exclusivamente mujeres, que

Doiia Carmen maneja. con habilidad y
firmeza. Viven con ella Lidia, Marta,

Faustina y Desideria. Las acompaia,

en calidad de agregado, un hombre ma
duro; Don Gervasio, que pese a un
defecto de la mano derecha, cumple

con las tareas agricolas mas pesadas,
como el riego, por ejemplo, y el cui
dado de los rastrojos de maiz y de pa
pa. El rol que juega este var6n salta
a la vista, ademés de sus tareas especi
ficas. Sin embargo, no aparece oficia

lizado, ni siquiera a manera de ama
iiamiento. Esta, y su presencia es na
tural. Su actitud es como la de un

miembro mas de la familia, nunca la
de un jefe de familia, ni siquiera, la
dc quien podria compartir autoridad
con Dona Carmen.

Esta es la cabeza de Ia familia. Es

obedecida sin chistar. Domina las ta

reas agricolas y pastoriles y dispone a
su arbitrio de bienes y de situaciones.
Hizo su propia chicha a la antigua
usanza (muqueada) y hasta hace poco
fabricaba sus propias ollas. Recibe con
frecuencia la visita de Don Esteban,
casado con una de sus hijas que viene
a desempeiar alli el rol de hijo ausen
te. Desde alguna ayuda econémica, en
dinero o especias, hasta el torteado de
10s teehos, en todo interviene y actf1a
Don Esteban. La situacién es relativa

mente comun, pero en este caso espe
cial merece ser considerada desde otro

angulo. Hemos observado atentamente
su comportamiento en casa de su sue
gra. Se maneja como dueio de casa y
como si fuera el padre 0 el hermano
mayor de sus cufiadas, a las que vigila
y cela intensamente.

Observando con mayor atencién en
otras oportunidades, en otras familias
y por informacién complementaria re

cogida a pasteriori en otros lugares de
la zona hemos anotado que, en un caso
por lo menos, el yerno, ademas de su

papel de hombre con autoridad y util
a sus suegros, es ejemplo de poliginia
sororal, que no parece repercutir ni

en la madre de sus cunadas, ni en sus
allegados, ni tampoco en los cortejan
tes o los candidates. Hemos tenido

oportunidad de observar personalmen
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tc la llcgada. dc uno dc estos cortejan
tes, el comienzo de la convcrsacién, 10s

primeros galauteos, los primeros accr
camientcs cada vez més audaces, los

sucesivos juegos de arrirnarse y dc ser
rechazado y finalmcnte Ia partida, ha
cia el cerro de la parcja. Y, al otro dia,
a la misma mujer, mieutras lavaba en
su batea de palo, acceder al mismo tipo
dc juego de cortejamicnto y galanteos
con su cuiado, en su propia casa, que
terrniné del mismo modo. Otros infor

mantes confirmaron la existencia, de

relaciones sexuales entre esa persona y

sus restantes cuiadas, 10 que nos indu
ce a la calificacién de este fen6men0

que, de todos m0d0s, no excluye la posi
bilidad de que no responda a nada
institucionalizado, sino simplemente a
comportamiento individual tolerado.

En una de las otras familias, en

Chaquihuaieo, hemos detectado una es
pecial significacién del yerno, aunque
no la poliginia supuesta. En efecto,
segfm la informacién recogida por
nuestros colaboradores en Pocoios, Don

Guillermo debié pedir permiso a su
hijo politico para poder aceptarlos co
mo padrinos de rutichico. A1 mismo
tiempo la autoridad de este yerno, en
su propia familia y como hermano ma
yor, se ve confirmada por el hecho de
que su propia hermana, Jacoba, debié
pedir permiso semejante "p0rque él es
el hombre y es el que manda". Hemos
consignado estos datos fragmentarios
porque nos ha parecido convenicnte te
ner nota de ellos, considerando que en
otros lugares de la zona (Juella, por

ejemplo) nos dan un cuadro familiar
que difiere bastante.

En Puerta de Huichairas la infor
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macién recogida no es mucha y da la

idea de 1a familia corriente: padre, ma
dre, hijos, pero siempre la familia re
ducida, no la gran familia. Palabra

aparte merece la pareja en cuya casa

nos alojamos. Una pareja mayor, mas
alla de la cineuentena, que viven jun
tos. Ella viuda, y él 'cambién, que han
unido sus vidas y las comparten. Por
mutuo acuerdo y consentimiento. Una
simple uni6n matrimonial, sin ceremo
nias y sin papeles, sin visto bueno reli
gioso, pero con el eonseutimiento taci
to de la comunidad y de sus respecti
vos parientes. No es ya un matrimonio
de prueba. Y a esa edad, casi ni es ama
iamiento. Es, ni mas ni menos que la
union de dos personas que han decidi
do compartir sus destinos.

Es manifiesta una tendencia notoria

a la endogamia, tanto geografica, cali
ficando asi a la tendencia a buscar es

posa en la comarca, como de grupo.

Son muy frecuentes los matrimonios
consanguineos, aun entre primos en
primer grado. Pero como esto viene de
muy atrés, no siempre estos lazos pue
den comprobarse. Aunque existe la se
guridad de que, mas cercanos o mais
lejanos, todos los del mismo apellido
son parientes, no es posible determinar
el grado, salvo en los mas allegados. La
consanguineidad determina que el por
centaje de malas conformaeiones fisi
cas, deficiencias mentales y proclivi
dad a ciertas enfermedades como epi-j

lepsia, tuberculosis 0 deficienciaseliif
féticas sean muy evidentes. La promis
cuidad suele agravar estas cosas y cons

tituye, 10 mismo que la relativa faci
lidad para el contacto de los sexos, a



la alta frecucucia de enfermedades
venéreas.

Las relaciones entre los rniembros

de la familia en la nueva generacién,
merecen una, palabra, aparte. Hemos
obscrvado con atencién el trutc entre

Federico y Eulogia y entre ellos y sus
hijos. Entre murido y mujer, trato res
petuoso, casi diaria formal, pero no por
ello sin afecto. Hablando de su marido

dice "D0n Federico" 0 a veces "Fede

ric0’. Aparentemente existe una total
sumisién de la, esposa al esposo. A su
vez, el esposo trata también formal

mente a su mujer. Alguna vez, refi

riéndose a ella dice "la Eulogia", 0,
1nuy raramente, mi mujer. Ambos son
muy cariiosos con sus hijos, demos
trando preferencias notorias por 10s hi
jos de su sexo respectivo. Especialmen
te Federico y su hijo mayor, de unos

nueve aiios de edad, en quien ve ya
y a quien trata como el hombre que
sera algfm dia. Es interesante poner
de relieve que, con mucha, frecuencia,
no lo tutea, especialmente cuando esté
instruyéndolo en alguna tarea o trans
mitiéndole algun otro tipo de conoei
miento oral y auditivo, como en el ca
so de los toques de bombo que ya hemos
mencionado. Los niios, a su vez corres
ponden a ese cariio y a esa inclinucién
del mismo modo.

No es nuestra intencién generalizar
sobre Ia base de estas observaciones pe
ro si queremos hacer alguna diferencia
para apreciar bien su valor. La rela
cién padres e hijos y la de hijos-pa
dres, hemos tenido oportunidad de ver
la en funeionamiento varias veces sin

que los inter-esados lo supieran. En
`cambio la relacién esposo-esposa siem

pre fue en nuestra presencia de modo
que su comportamiento puede no haber
sido el habitual entre ellos y a solas.
Esa misma pareja en la seialada, cons
ciente plenamente de su papel ritual,
fu.ncion6 ajustadamente como hombre

mujer, marido y esposa. Pero después,
en 1a fiesta y durante el carnaval que
seguimos durante toda la semana, fue
ron totalmente independientes, salvo
cuando la geute llegé a su propia casa
y la atendieron los dos como anfitrio

nes. Los chicos que a espaldas de su
abuelo se rien o lo ignoran, respetan
a sus padres aun en su auseneia o

cuando, como durante el carnaval, en
el que ellos no participan, pierdan
aquéllos su serenidad, templanza y so
briedad.

La estabilidad del vinculo familiar

es notoriamente fuerte. La mayoria es

tan "civiliaos", 0 sea, han cumplido
con el requisito del matrimonio civil,
ante las autoridades. Muchos otros es

tan simplemente "ama1iados", lo que
no obsta para la permanencia de la
familja. Alguno dice que "esta acom
paf1ado" por fulana, es decir por la
que oficialmente aparece como su es
posa, madre de sus hijos y hermana de
los que él mismo llama cuiados. El
que llamaron los espaioles "matrirno
ni de prueba" scguramente persiste,
como lo hemos comprobado en otras

partes (Punta Corral, por ejemplo),
pero como a veces resulta tan dificil

distinguirlo del simple amaiamiento o
compariia, que externamente no deja
·diferencias, no nos fue dado confirmar
su existencia "de visu". Y a vista de

nuestras observaciones, el casamiento
religioso dista mucho de tener gran
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significado, cosa, que 110 ocurre por
ejcmplo cn el bautismc.

Casos dc separacién 0 djvorcio, tal
como nosotros 10 entendemos, 110 son

comunes y 110 tuvimos oportunidad dc

comprobarlos cn esa dimensiéu. Tuvi
mos couocimiento dirccto de dos casos

muy particulares de ruptura del vincu
10 familiar 0 matrimonial. E1 primer
caso, iiuico que couocimos, podria ser
interpretado como un caso de repudio:
el hombre abaudoné a su mujer por

que ésta "le habia negado el vie11tre"
E1 resto de la gentc parecié admitir la
causa como justa y valedera, sin mu
cho averiguar las circunstuncias, aun
que los hermanos de la abandouada
protestarou y amenazaran, protestas
y amenazas que a nuestro juicio fueron
motivadas més por razones de defensa
del prestigio familiar que por la accién
misma. E1 segundo, caso, es concreta
mente un caso de abandono del marido

por parte de la mujer. Esta, dej6 a su
marido para juntarse con otro hombre,
y tuvo que afrontar el reehazo dc las
mujeres de su grupo, manifestado no
tauto en la exclusién de su trato, sino

en una especie de aislamiento en los
eirculos de parentesco ceremonial: fue
excluida conscientemeute como candi
data a madriua de un rutichico por esa

razén especifica. Y resulta muy signi
ficativo que en ese mismo grupo, otrn
mujer cuyas condicioues de liberalidad
cou el otro sexo son bien conocidas, no

tiene problemas de relaeién. A 10 sumo
sonrisas malieiosas de algunas y son

risas cémplices de los hombres, cuando
se habla de ella, pero no rechazo efecr
tivo ui mucho menos.

La posibilidad de nuevos matrimo
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nios si es un grave problema para las
mujeres jévenes, especialmente las que
estan aguas arriba de Puerta de Hui
chairas, no s61o por la escascz de hom
bres si.no por el éxodo constaute de los
jévenes con quienes podrian casarse.
La posibilidad de relaciones pasajeras
y ocasionales es bastante frecuente en

fiestas 0 aim el simple cortejo en opor
tunidad de una visita, caso que ya he
mos ejemplificado, pero el matrimonio,
en el sentido de “uni6n estable", se
hace cada vez mas dificil. Esperan con
gran ansiedad y esperanza las grandes
posibilidades como el carnaval, la fies
ta de Punta Corral 0 la de Humahua

ca, para dejar su ·1ugar habitual y

tener oportimidad de encontrar su
hombre. Aspiran a cambiar de vida. A
dejar su cerro. La que no tiene una
prima que sirve en Jujuy, tiene
una hermana que vive en Buenos
Aires. Otra, dice "que no le gusta el
cerro porque es muy aburrido" y que
suef1a con vivir en el pueblo. La de mas
alla, prefiere vivir en la quebrada
mas que en el campo. Las mas viven de
los recuerdos de la ultima vez que fue
rou a Humahuaca para la fiesta de la
Candelaria 0 de cuando fueron prome

sadas a Punta Corral. 3Qué distinta

aspiracién la de la otra generaciénl
Doiia Carmen por ejemplo, dice que
‘n0 le gusta vivir en el pueblo porque

alla todo es (a fuerza de) plata". E1
panorama tragico se agudiza. Se fue
ron y se estau yendo los jévenes. Estan
empczando a irse las mujeres y 10s.q·Be·
quedan, lo hacen porque no tienen mas
remedio.

La madre soltera, 0 sin hombre, de
biamos decir con mayor justicia, es co



rriente, como consecucncia directa de

la situacién careucial que hemos pues
to en evidcncia. Pero su situacién no le

representa ui marginacién ni rcchazo.
Cria a los hijos como puede y en cada
una de las ocasiones necesarias, no tie
ne inconveniente para integrar los pa
drinazgos y compadrazgos como si 110
existiera ninguua difereucia con 10s
otros casos. Tampoco, el hijo, con el co
rrer de los aiios, tiene mayorcs proble
mas. Su filiacién no le trac complica

cioncs. Se lo conoce por la madre, 0
por el padrc si ha sido reconocido, 0 di
rectamcute con el apellido materno.

A través de la informaciém que he
mos venido comentando estimamos cla

ramentc demostrada una dc nuestras

premisas en este acépite; la gran fami
lia extendida, se ha desintegrado.
Tauto en sus vinculos familiares pro

piamente dichos, que si bien no han
desapareeido 1e han restado su cohe
sion, como unidad ecouomica. Cada fa
milia nuclear se las arregla por si.
Viven cerca, pe1·o_com0 unidades in
dependientes. Ya. s61o exeepcionalmen
te se unen para tareas comunes.

Las familias nucleares de los hom

bres de alrededor de los 40/45 aios de

edad, apenas si sobreviven. La presién
econémica w tan grande que la gran

mayoria debe ir a trabajar a los inge
nios 0 a el algodén, buena parte del
afio, a veees, con mujer e hijos, para
obtener un poco de dinero. Y éste cous
pira tarnbién contra la unidad, esta
bilidad y cohesion del nuevo tipo de
familia.

Los mas jévenes, emigran a otras
tierras, cercanas 0 lejanas y a los gran
des centros industriales y hasta nues

tra capital. Alguna que otra mujer,
también emigra, a J ujuy 0 a otras ciu
dades, en busca de trabajo. Las nue
vas uniones son cada vez menos. Tal

vez, las familias de las que formaban
parte, quedan solo con viejos y con los
mas chicos. Las mujeres que quedan
deben hacer de hombre, de mujer, de

padre, de madre, de pastor, de agri
cultor. La diferencia de las generacio
nes es abismal. Ha desaparecido por

complete la comuuicacion entre unos
y otros. La generaeion que frisa en los
60/65 anos, aiora los viejos tiempos
(Don Quintino y Dona Claudia). Sus
hijos (Federico y Seiiora) luchan por
conscrvar su status y su prestigio, in
tentando la asimilacion al grupo supe

rior ("blanco"), segregandose de su
propio grupo, con resultado no muy
favorable. Otros de la misma genera

cion (Cipriano) que han tenido mucho
contacto con la ciudad y con gente de
ella, han puesto su negocio, con la so
1'iada meta dc emigrar. La generacion
posterior, es la que emigro. Los hijos
de los que se quedan jqué suerte co
rreran?

La situacion en Pocoios, no es muy
distinta. También faltan hombres. S0

bran mujeres. No hay nuevas uniones.
Las mujeres también sueiian con irse,
no tanto en formar otra familia. Y -cn

Puerta de Huichairas, el problema en
cierto modo, es el mismo, pero trasla
dado a. otro ambiente: Tilcara que fun
ciona como centro urbano.

Si como hemos hecho al tratar otros

aspectos de la. cultura y sociedad hui
chaireia, dirigimos nuestra mirada ha
cia el ceremonialismo vinculado con la

familia, con e1 matrimonio, con Ia sim
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ple uni611 de las parcjas, cl panorama

cs también desolador. N0 hcmos podido
dctectar nada del rico ceremonial que
eu regiones vecinas perdura hasta las
primeras décadas de este siglo, tanto
los de nuestro pais como do la cercana
Repnblica de Bolivia. Por el contrario
pareceria que el ceremonialismo vincu
lado con la familia. que més se ha, con
servado, es aquel vinculado con la pro
teccién 0 seguridad y 110 el mis tipico
que seria aquel de la fertilidad y pro
teccién. En efecto, los complejos cere
moniales de indole familiar que se
mantienen con mais fucrza, sou este
ordcn, bautismo, rutichico, funebria.
Si pensamos que el bautismo, de neto

origen cristiano, ni siquiera esta gene
ralizado y s61o asegura la salvacién del

alma; que el rutichico, que puede en
cierto modo asegurar cierta cantidad
de bienes materiales hasta dinero y ga.
nado, va perdiendo vigencia; y que el
complicado ritual mortuorio esta vas

tameute penetrado por el catolicismo
que ha teiido las viejas practicas refe
ridas a la otra vida, aunque no tanto
como para hacer olvidar Ia situacién en

la que ya no estan, se puede deducir
que la institucién familiar esti eu gra.
ve crisis de disoluciéu y se relacionu di
rectamente con la presentacién de la
situacién econémica y social que ha
precedido esta parte de nuestras notas.

VIII

Las fiestas que ya los manuales han
determinado designer como "fiestas
trar1icionalcs" constituyen otra facets.
de la vida huichairefia ligada intima
mente a las demés uctividades, por

cuanto todas ellas, en mayor o menor
grado, se vinculan con el ceremonia
lismo que las penetra con profundidad
variada segfin hemos ido analizando en
los capitulos anteriores. Nuestra infor

macién, resultado en algfm caso de
observacién directa, en otros, de infor
mantes, y en otros de datos bibliogra
ficos, nos va a permitir una serie de
sugestiones que esperamos contribuyan
a estudiar el significado preciso y fun
cional de alguna de esa fiestas, mas
alla de 10 que tiénen de reuwién y es
pzmtdnea alegria popular. El intenso

enduido catélico que ha ido consoli
dandose a través de los siglos ha con
dicionado el calendario festivo a sus

exigencias litiirgicas, llegando en mu
chos casos a enmascarar, sino a absor
ber total o parcialmente algunas fies
tas de rancia estirpe aborigen, por eso

y respetando la corriente que priva
hoy para tratar el tema, ordenamos Ia
exposicién segiin las fiestas de calen
dario, a los efectos de que nuestro pen
samiento pueda ser debidamente se
guido.

El tiempo de Adviento y la Navidad
constituyen sin lugar a dudas, un tiem
po de regocijo cristiano que ha pene
trado hondan1ente y como tal, es cele

brado en la Quebrada de Humahuaca
y, légicamente, en Huichairas, pero no
como una festividacl local, sino subien
do a las parroquias, ya sea de Tilcara
0 de Maimara. Varios dies antes en al

gunas de las casas se levantan pesebres
que son visitados por algunos de JM-
vecinos hasta el dia de Reyes. Sin em

bargo, la mayor celebracién lleva a la
gente a los lugares poblados. Tanto que

,hasta hnce poco, algunos de los santos



locales eran llevados en procesién a
adorar nl nirio Dios, en 10s uacimientos
elevados eu los templos. Alguna traza
autéctona. pugna por sobrevivir, pero
casi ahogada. Chichu y coplas comple
mentan el marco de una. alcgria que
trascicnde el uacimiento del niio Dios

cn su significado catélico, las més de
las veccs fucra dc la posibilidad de ser
comprendido por gentes, que en su
gran mayoria, no han sido prepuradas
ni entienden gran eosa del advenimien
to del Salvador. No es una fiesta

mas, oportunidad de olvidarse 0 esca
parse de la dura vida que padecen,
siuo un eco de viejas fiestas de raigam
breagraria que se celebraban por esos
tiempos en épocas prehispauicas (Ca
pac Raymi). Sélo los casos de duelo re
ciente constituyen un impedimento
para la participacién activa en la ce
lebracién. Decia uno de 10s informan

tes que "no canté coplas para Navidad
porque estaba de duelo por la muerte
de su madre"

La fiesta par excelencia es el Car
mwal. En eso todos estan de acuerdo,

auuque reconocen que otras, "1as Pas
cuas”"son también "fiestas lindas".

También esta vivo el recuerdo de los

juevcs de comadres y de compadres con
el significado pleno que tenia en el
tiempo viejo y hemos visto como se ce
lebra, cuando se celebra en la actua
lidad. Se adornau los techos de las

casas y los dinteles de las puertas con
hojas y flores y las cajas con hojas de
maiz y cintas de colores. Muchos com
padres cercanos se visitan ceremonial
mente y se consume chicha, alcohol y
cigarrillos, y buena comida. Poco fun

`ciona ya de esto. Sale muy caro, cada

vez mas, hacer moler el maiz, preparar
la chicha, comprar bcbidas y preparar
comida para tantas personas. Dijo
Eulogia que "jueves de comadres y
compadres ya .110 se celebran en el
cerro; abajo, si". También Don Ger
vasio aioraba sus anos mozos cuando

"Debia hacerse antes, porque aqui ya
no hay fiesta ni para comadres ni para
compadres". Esta aparente contradic
cién, que se conserve abajo y no en el
cerro, esta explicada porque la gente
vinculada al centro urbano y sus pro
pios habitantes, estan en mejores con
diciones econémicas y, ademas, van
convirtiendo un acto ceremonial en un

motivo para reunion social. Jueves de
comadres y compadres, por su vecin
dad y seguro por integrar una estruc
tura ceremonial muy compleja, estan
estrictamente vinculados con la seia

lada y a su vez, con el Carnaval. Pa
ralelamente, no es coincidencia que
como dijo Doia Carmen "para coma
dres ya hay chicha" que dura hasta
el fin de Carnaval. La chicha es un in

grediente que no falta en ninguna de
las fiestas que citaremos, como no
falta "1a copla" y no falta tampoco
la coca, ya sea para ser consumida, o
para ser ofrendada.

Respecto del Carnaval no insistire

mos en su dcscripcién ni en su com

paracién con otras regiones de Europa
o de Asia. Hemos participado toda la
semana de Carnaval propiamente di
cha y hemos compartido la prepara
cién de la chicha en El Cardonal,
desde ir a buscar leia hasta cuidar el

fuego durante tres noches y tres dias.
Hemos recorrido casa por casa y he
mos "recibido", si nos es licito decirlo,
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el Caruaval en casa de Don Quiutino;

la habitacién que ocupébamos nosotros
alojé al carnaval dc "1a banda." toda
la noche del domingo. Hemos partici
pado y obscrvado, bailado, cantado y
bcbido. Horas intcrminablcs dc coplu

y dc caja, hombro con hombro, cara
con cam. Un grupo que canta y baila,
otro que duerme cm cl suclo, varim que

han caido sobre nuestras bolsas-cama.

No hay difcrcncias dc clasc, no hay
difcrencias de trato. Hay una transfi

guracién completa cu cada uno dc 10s
participantw. E1 mouétono ritmo cou
tribuye a complctar csc especial estado
de casi desdoblamiento 0 alucinacién

que pone de manifiesto una cxcitacién
que aumenta a medida que aumenta el
consumo de chicha. En uu momento

dado desapareceu las barrcras que se
habian ido haciendc cada vez més dé

biles. Fuimos un solo grupo. No una

sola persona, sino cinco personas del
grupo que carnavaleamos junto a. los
otros a los huichaireiios. En un mo

mento dado habia. en esa habitaeién

més de treinta personas, sin contar Ia.
rueda central, cuyo coplero era susti
tuido periédicamente, y Dona Clau
dia con su bandera y su inagotable re
pertorio de coplas. Unos durmiendo,
como los chicos o las guaguas; otros sa

turados de chicha y alcohol 0 vino, 0
ginebra, con ojos dilatados, bailando y
cantando autométicamente; no impor
ta si son hombres o mujeres. La acti

tud es igual. No falta ui siquiera. el ri
bete orgiéstico, en cuanto alguna pare
ja desaparece del corrillo se pierdc en
la oscuridad si es de noche, 0 entre las
piedras si es de dia.

Ln observacién participante de esta

oportunidad, que no as la {mica, sino
que la hemos repetido en distintos lu
gares y aios en e1 medio urbano de
Tilcara, nos refuerza en la necesidacl
de enfrentar esta fiesta con otro an

gulo, es decir, despojandola de todo el
ropaje externo de pintoresquismo y de
significacién que se refieran al Carna
val importado de Europa y su concep
ci6n de fiesta licenciosa y "de diablo
suelt0" con que fue sindicado por el
cristianismo. Creemos que para plan
tear concretamente esta cuestién, co

rresponde primero delimitar con cla
ridad el sentido del término "fiesta"

y segundo, intentar reconocer algunos
de los componentes importados no im
puestos por la religion en esta fiesta
que estamos empeiiados en aquilatar.

Este Carnaval "1a fiesta mas impor

tante", como dijo Jacoba, ticne una
trascendencia de mayor envergadura
que en otras partes del pais y dol
mundo. Pcnsamos que en origen, local,
autéctono, virgen de contaminacioncs,
ha sido un Raymi; una de las fiestas
mayores de la némina que recogieron
los cronistas espaioles en el Peru 0
describiera Huaman Poma de Ayala.

Fiesta mayor que implicaba una libe
racién transitoria de toda atadura for

mal, de jerarquia, de clase, de instintos
0 de inelinaciones, quc espanté a los
sacerdotes espaiioles, que trataron de
desvirtuarla 0 abolirla sin mayor éxito

y, por razones de vccindad calendari
ca, asimilaron a lo mais parecido que?
ellos traian en su paquete patrimoriidl"
de conquistadores: el Carnaval euro
peo. La fiesta que subyace en este car
naval refugiado en los eerros, es algo
mas que el carnaval europco y es una



fiesta con otro sentido. Asi concebido,
se explica su cxtraordinaria perdura
cién, basada una vcz més, en su fun
cioualidad, perceptible todavia en las
comunidades campesinas. Es la fiesta
por antonomasia porque es una semanu

de liberacién, de licencia, de desenfre
110, de orgia, de borrachera, dux-ante la
cual deja atrés su drama. econémico,
social y cultural. N0 importa el traba
jo; no importa si el poco dinero que
gané duraute el aio se le va en dos 0
tres dias ; no importa si la guagua dejé
de existir mientras la madre hora tras

hora, y dia tras dia., bailé y cauté inin
terrumpidamente (10 hemos visto asi).
S0n·dias en los cuales el ordeu natural

se altera, por encima de las normas y
pautas corrientes ahora, como cuando
se hacia 10 mismo en tiempos prehispa
uicos. Y asi concebido, muchos de los

elementos que juegan en el Carnaval
pueden identificarse como de tipo ri
tual aborigen y no europeo. Algunos
dc ellos, le son propios y otros, com
partidos cou otrasfwtividades o cele
braciones.

te teiidas por una europeizacién, pre
`ferimos esta desiguaciéu a la de his

panizaciéu, tan intensa que casi han
hecho desaparecer su real origen. El
resultado de este proeeso trajo una

nueva configuraciéu para el Carnaval
en todo el dmbito noroéstico tan aso

ciada y viuculada a esa zona del pais,
que parece que siempre estuvo ahi. E1
"Carnaval eu el Folklore Calchaqui"
de Cortazar (1948), nos iuhibe para
cualquier otro agregado al respecto.
Sélo hemos pensado que el Caruaval

'Noroéstico, del que Huichairas forma

parte, que hu.nde sus manifestaeiones

visibles en el siglo de oro espanol por
sus coplas y sus modismos idiométicos

y en Europa toda por medio de su ca

racterizacién externa; que esta tan
vinculado con comadres y compadres
y tan cerca de la seialada; en el que
apuntan tantos relictos de viejos ritos
agrarios sin que falte la presencia de
Pachamama y la figura del Pujllayz
el que durante todo el aio se recuerda

y se espera, perduran los rasgos de
una eelebracién de rancia estirpe an
dina, celebracién que, originalmente,
participé de las mismas connotaciones

que cita Cortazar en su erudita mono
grafia como antecedente del Carnaval

que trajeron aqui los conquistadores y
que al sobreponerse dio como resultado

la. "fiesta por exceleneia" que hoy
analizamos. Fiesta general, colectiva,
de toda la comunidad, de todas las co
munidades, de todo el Noroeste, aun
que dia a dia vaya perdiendo algo de
su significacién y se vaya haciendo
mas djficil rastrear su total integra
c10n.

Esta pmibilidad que planteamos nos
ha sido sugerida analizando las obser
vaciones de Valcércel (1947), sobre el
calendario andino y contraponiéndolo
al calendario gregoriano, con especial
atencién a los meses Jatun-Pocoy y
Paucar-Waray, en cuyo transcurso se
celebra la gran maduracién (de la tie
rra), los vestidos de flores, la cosecha
y la maduracién del joven maiz, hechos
que hablan bien a las claras de su ori

gen agrario, complementado por los
ritos de Ayriway, que han perdurado
como elementos constitutivos del com

plejo de la seialada (Rowe, 1947).



Estos tres meses integran un "tiemp0"

ceremonial que culmina en Ayriwa,
cuyo tom: no coincide con cl "tono’

de la Iglesia que empieza a prepararse
para In Cuaresma, que se eoneretara el
miércoles de ceniza después del Carna
val importado. La Iglesia persiguié

todas esas idolatrias y la iinica posibi
lidad de exteriorizacion que quedé
libre fue aprovechada en esos dias de

vida alocada y licenciosa que la Iglesia

misma t01e1·6 en el viejo mundo y que
la acompafié desde Espana. Asi, los
aborigenes abrieron completarnente su
receptividad a la nueva forma a16ct0
na, en la que refugiuron su vieja con
cepcién ceremonial. Absorbieron de tal
modo la celebraciéu y la mise-en-scéne

que no result6 fécil distinguir la festi
vidad anterior dentro del eomplicado
aparato del Carnaval Noroéstico. La
lectura de Huamén Poma de Ayala en
la seccién dedieada a los meses del aio,

febrero, marzo y abril, nos resulté muy
sugestiva en varios aspectos: el primer
mes, ademés de su significado particu
lar, era destinado a cumplir dos ritos
de pasaje: naradiscuy y rutieliicuy; el
segundo con intervencién de la familia
real nos describe el "cantor" del Inga,
con reminisceneias de copla o de ba

guala; "ocasi0nes motivo de grandes
fies1:as", "a las que unos 0 otros se in
vitaban sin distincion, tanto ricos como
pobres" y la "g1·an fiesta que daba el
Inca" en la que se bebia mucho, espe
cialmeute chicha del Inca. El pérrafo
final del mes de febrero es claro Am

bas ley as antigua de medics infieles,
camo tal anticwktianas, ya no se debe
comeatir asi este reyno. Anatema ex

preso. Pero todavia hay algo de cada
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una de aquellas eelebraciones y se hace
el rutichicuy. Hay un Carnaval Noro
éstico con todo el mundo de rasgos
europeos y/0 hispanicos pero que tiene
como base para su existencia y su per
duracién uu grupo de celebraciones
rituales audinas que vieron en él un
medio de sobrevivir, adaptadas de nue

vo como ceremonial presidido por el
aiio liturgico, auuque a costa de su de
gradacién como conjunto.

El dos de Felnjero y la bajada de la
Virgen de Pwnta Corral constituyen
fiestas vinculadas concretamente al

culto catélico, que aunque no se cele
bran especialmente en Huiehairastie

neu. representacién entre sus habitan
tes, no sélo como manifestaeién de

fervor religioso sino tambiéu de opor
tunidad para eomerciar y alternar con
otras gentes. Los pobladores de Pocoios
van a Maimara para la Candelaria a

vender queso, nos decia Don Gervasio.
Dona Carmen iba a menudo a Huma

huaca para esa fecha, pero "es devota
de la Virgen de Punta Corral y conoce
a toda la gente de alli". La celebracién
de la Candelaria esta institucionaliza

da por completo, bajo el régimen vi
gente de la Iglesia Catélica. E1 caso de
Punta Corral, ya lo hemos tratado en
otra ocasién (Lafon, 1966).

En el mes de Junta, la festividad del

Santo local, Saxrn Jawa, da ocasién a
grancles festejos. No hemos tenido
oportunidad de observarla personal
mente, si bien tenemos abundantes7
datos de informantes distintos.

Santo cristiano tiene su oratorio y sus
andas. Con él se hace una procesién

acompaiada de disparos de antiguas
armas de fuego y de bombas de es



trucndo, dcutro de los patrones co
rrientcs para esas ocasiones, pero figu
ran también otros ingredientes. Pam
esa fiesta "su1en los plumud0s" y "se

haceu los cua1·t0s", dos elemcntos que
son ajenos al émbito cristiauo. La ves
timenta, evoluciones, marchas y con
tramarchas de las plumadas, como asi
también e1 uso de "mates" como sil

batos 0 instrumentos musicales y arcos

en miniatura, nada ticnc que ver con
el Bautista, aiin en su versiéu criolla.
Y "hacer los cua1·t0s" 0 "1a cuartca

da", que también suele hacerse eu fies
tas de la Virgen en la Puna, tampcco.
Las primeras nos trajeron a 1a memo
ria ima remiuisccncia del "chunch0",

pero sin mujeres, por su aire més bien
ajeno al paisaje y a 1a tradicién cultu
ral. La cuarteada, aparece en otros lu

gares, como en la Puna, asociada a ritos
del ciclo de la Pachamana, pero su
valor en esta conmemoracién de San

Juan se 110s escapa.

Lu fiesta de la Pacha»mama, ubicada
convencioualmente . el 1* de agosto

constituye otra de las festividades que
aunque en otro ujvel, comparte con el
Carnvval su permaneneia y populari
dad, si bien se nota una eierta decaden
cia y un camiuar hacia la desintegra
cién. Dijo Don Esteban: “Para el 1**
Agosto se hace una fiesta en todas las
casas. Se hace chicha y se le da de

comcr a la tierra para que haga bue
nas cosechas. Se da de comer en las

casas y en media de los rastrcjos de
todo lo que 1a tierra p1·oduce". Dijc
ron las pastoras de Pocoios que para
esa fecha se hace la fiesta de la Pacha

mama. Se entierra la tintincha: maiz,
empanadas, tamales, coca, chicha, en

Za habitacién de Dona Carmen y se
dice: "Paehamama, cusiya, eusiya"
Dijo Dona Carmen: "En Agosto se da
de comer a la tierra. Se hace ehicha y
se eeha en 10s surcos, se prepara la
tinticha. Se hacen empanadas". Recor
demos que en ocasién de la sefialada
también se hace ofrenda a la Pacha

mama y también en la flechada. Claro,
no falta alguno que se queja, como
Don Inocencio que dice: "Al1ora la
gente se va olvidando de la Pacha
mama".

La informaeién recogida permjte re
conocer claramente el caracter general
de esta eelebracién, pero a nivel fami
liar y privada. Permite observar que
se trata de "ofrendas", destinadas, por
un lado, a prevenir las iras de la divi
na tierra, y por otro lado, a garantizar
su producido y asegurar los benefieios
del cultivo y también de la produccién
ganadera. Predomina un caracter pro
piciatorio. Nuestros datos y observa
ciones coineiden con buena parte de lo
expuesto por A. M. Mariscotti (1966).
También cabe aqui agregar una obser
vacién de caraeter calendarico sobre la

base de Valcarcel (1947). Agosto de
rresponde a una "purificaci6n gene
ra1" y el 1° de Agosto, es junto con los
dias 18 y 20, un dia "chiqui", nefasto,
ominoso. Huaman Poma, en ese mes,
menciona también sacrificios a idolos

y huaeas, cuises, moluseos, llamas, chi
cha y una masa de harina de maiz muy
gustada por los indios. La jerarquia
de Paehamama en el elaborado pan
te6n incaico, presidido por el sol y la
luna; el culto a nivel familiar en siem

bra y cosecha, bastante similar al hui
chaireio, y el hecho de que entre los
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uru-chipaya, arrincomados geogréficu
v culturahncntc sea la divinidad ma

yor, nas pcrmite suponer un origen
preincaico, adscribible a los primcros
estratos constitutivos de las culturas

andinas. Y no crecmos trausitar cami

nos muy apa,1·tad0s si no ha estado, en
origen muy vinculado al culto de Pa
chamama el culto de los mucrtos de

indolc familiar.

El siucretismo que segnin alguuos
autores ha ido cfcctuéndose entre el

culto de la Virgeu Maria y la Pacha
mama, no lo vemos con tanta. claridad.
Més que sincretismo puede ser una
comfusién a partir de 1a asociaciéu Pa
cl1amana-piedra-Virgen que se da, en

algfm lugar, olvidando que esa piedra
puede ser otra huaca. muy poderosa,
pero s6l0 huaca, no la Pachamama ge
neratriz, de rancia ascendeucia andina
y mas todavia, de toda América nu
clear. 5,No serén esas piedras verdade
ros samiri a la manera de las adoradas

por los uru-chipayai (Labarre, 1947).
La ultima gran celebracién del aio

es la, que corresponde al culto de los
muertos. En ese aspecto, la penetra
ci6n cristiana es muy profuuda, como
consecuencia del particular énfasis de
los religiosos para apartar a los indi
genas de sus "id0latrias" y "here
jias". No fue tarea facil, largos mile
nios de un énfasis particular en el

culto de los muertcs no pueden borrar
se asi pcrque si. La coiucidencia de ce
leh1·aci6n entre el mes Ayamarkia

(procesién de 10s muertos) y la festi
vidad de los fieles difuntos, contribu

y6 a permitir la complcmentacién. De
la vieja ofrcnda de gauado, vestidos y
comida y la procesién de los muertos,

312

ha perdurado transformado, algfm
conjunto reducido: chieha 0 alcohol

ofrendado y la. confeccién de las figu
rinas de masa horneadas en la vispera;
por lo demas hemos tenido noticias del

velatorio de ropas, lavado del difunto,
etc., pero no comprobacién ni observa
ci6n directa. E1 cementerio tiene todas

las caracteristicas del cementerio cris

tiano. Su diagramacién responde a los
patrones corrientes y esta delimitado

por una pared de pirca. Hay inhuma
ci6n en tierra y hay momuuentos, de

arquitectura simple. La puerta de en
trada mira al Oeste, au.nque la circu
lacién es este oeste. Las ofrendas se

cumplen en el cementerio, en 1a tumba

de los familiares, pero no siempre se
ve muy claro si las ofrendas son a los

muertos como tales o a la tierra, que
los ha acogido; predomina en la actua
lidad por mayoria abrumadora el ri
tul de la funebria cristiana, sc lleva

luto riguroso y se acosttunbra el moio
de crespén en la puerta de la casa cle
duelo reciente. Tiene esta celebracién

también un caraicter netamente fami

liar y de culto privado. Es piiblica su
exteriorizacién, pero no es ceremonia
colectiva, rasgo con el que calificamos
la celebracién de la fiesta de Pacha

mama.

A nivel arqueolégico tardio, hemos
caracterizado el culto de los viejos po
bladores de Humahuaca como culto de

10s parientes muertos y antepasados,
sobre la utilizacién de meiscaras y era-‘

neos trofeo (Lafon, 1967), sobre el q1?é‘
se acenté el ideario incaico y casi in

mecliatamente después, el cristianismo.
La vinculacién de este sistema de ideas

reciprocas, va indudablemente asocia



do con la. agricultura, que a su vez, rc
conocc como parte integrante de su
ciclo, el culto propiciatorio de la Pa
chamama, algo desdibujado shura,
pero vivo. Débiles relictos sin duda de

un conjunto religioso més complicado

(Mariscotti, 1966). De las otras fies

tas comunes, desde las fiestas patrias a

10s aniversarios lugareios, no nos he

mos ocupado en especial, por cuanto se

plantean en el esquema vigente en 1a
ciudad, a través del centre poblado

més cercano, cuando los celebran.

La mayoria de las veces el tiempo,
I-Iuichairas arriba, cs otro que el que

tradscurre por la, Quebrada, de Huma
huaca y se infiltra hasta Puerta de
Huiehairas. También esta falta de ade

cuacién "cale11clérica" para calificarla

de algfm modo, contribuye para hacer

mas notable el desajuste. S6lo el Car

naval es compartido "er0n0l6gicamen

te" y eu buena parte, "ritualmente",

aunque sea eu el fgndo de su yo inter

no, por mas de algén ciudadano, que
aiora el Carnaval de su cerro. Hemos

eonocido a uno (C. V.) que cada aio,

aun a costa de su empleo en la. ciudad

primero, eu Buenos Aires después, vol
via siempre "pa1 aio", "pa carnaval"

a su page natal. Y allé. volvié tambiéu,
cuaudo se sintié morir después de su

agotamiento cuaudo intenté domar la

gran ciudad como a sus cerros Hui
chaireios.

Poco "tiemp0 ceremonia1" queda

en Huichairas y pocas fiestas. S6lo se

espera "el carnaval", que cada aio va

`languideciendo un poco mas.

IX

Discurriremos a continuacién sobre

algunos de los elementos wpecificos
que caracterizan a todas y/o a cada
una de las celebraciones que hemos tra
tado eu el acapite anterior, porque nos
ha parecido conveniente destacar tanto

el papel que juegan, como las particu
laridades que rodean su fabricacién o
su utilizacién o su asociacién intima

con las otras y, también, su papcl cc
remonial.

E1 primero de la némina no admite
dudas al respectoa 1a chicha es un ras
go que esta en todas las celebraciones,
tanto a nivel familiar como colectivo,
tanto en las fiestas dc "calendario"

como en aquellas que hemos considera
do de base indigcna. Las iuformacio
nes y la observacién directa, asi lo

comprueban. Un analisis en profundi
dad, pareciera sugerir que la presencla
de 1a chicha en las celebraciones de

neto origen eatélico fuera una. cosa no
tan generalizada en cierto momento.
Doiia Carmen, mas alla de la eincuen
tena, en informacién ya citada mas

arriba, dijo "para comadres ya hay
chicha"; en cambio integrantes de ge
neraciones mas jévenes manifiestan
que se haee "chichita" para cualquier
fiesta o celebracién, tanto para Pas
cua, como para Carnaval, como para
el dia de las animas o el 1** de Agosto.
No creemos aventurado suponer que la
fabricacién de la chicha ha tenido su

tiempo ritual, especifico y tradicional,
que hoy sélo se reconoce en la fiesta
por excelencia: no solo eu Huichairas
sino en la Quebrada toda, las espesas
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humaredas de los fogones donde hierve
la futura chicha son un dctallc incor

porado definitivamente al paisajc del
Noroeste eu tiempos dc Carnaval. Para

otras fiestas se hace, si, pero no es algo
universalmemtc aceptado ni practi
cado.

La técnica dc su preparacién, que
hemos seguido atentamente més dc
una vez y cn la que hemos participado
pcrsonalmentc otra, sin contur una

ocasiéu eu la que fuimos invitados es
pecialmente por la dueia dc casa a ob
servar todos los detalles, sigue normas
tan tradicionales y respetadas, que re

flejan su real conteuido ritual.
Una vez mas es oportuno pouer en

evidencia la diferemcia de grado visi
ble entre Pocoios, El Cardonal y Puer
ta de Huichairas. Cuando asistimos, in

vitados por Dona Carmen, al proceso
de fabricacién, la tarea observada y la

informncién complementaria confor

maron una imagen de la América An
dina que pudo ocurrir del mismo modo
ese dia, viernes de Carnaval de 1963,
0 seiscientos aios antes. La prepara
ci6n del muco y la mezcla con la hari
na de maiz, antes de "mecer10" con
una cuchara de madera 0 "apuia1·l0"
a brazo descubierto, y luego el filtraje

previo a su hervor durante dos dias y
dos noches, hicieron retroceder el tiem

po, a la medida prehispéniea. Sélo dos
detalles nos rccordaron donde y cuan
do estzibamos observando; un par de

latas de kerosene hirviendo junto a las
ollas de barro y el rostro de una de

nmstras colabomdoras, que apuiiaba
la masa junto con las pastoras, arrodi

llada en el suelo. En El Cardonal, se
hizo la chicha de una manera menos

314

formal. Las viejas cosas van desapare
ciendo. La actitud frente a nosotros,
observadores, fue otra. Don Quintino,
un poco mas locuaz que otras veces, re
cord6 sus viejos tiempos y la vieja
usanza y podia adivinarse el trasfohdo
ritual de lo que estaba haciendo. Don
Federico, mas vale pareo, como que
riendo justificar ante nosotros, y qui
zas ante si mismo, que haeia algo me
canicamente, que 10 hacia "porque hay
que haeerlo", "porque siempre se
hace", pero sin mayor preocupaeién
por su significado. Demas esta decir
que al segundo dia de Carnaval, se mo

via y aetuaba como 1a gente de Po
coios. Y en Puerta de Huiehairas, esta
situaeién se acentué mas aun. Pero la

chicha se hace. El que no tiene su
maiz, lo compra, luego lo lleva a moler
0 compra su harina. Nuestros anfitrio
nes en este lugar, después de largos
eabildeos y circunloquios, tomaron una
decision heroica: nos pidieron dinero
para poder hacer "siquiera unos vir
ques de ehichita" para tener en Car
naval.

El consumo también es ceremonial,
como la ofrenda previa a la Pachama

ma, transferida después a las bebidas
alcohélicas de distiuta procedencia y

calidad (vino, eervezn, yerbeados, pata
de cabra, alcohol, etc.) pero no a las

ya populares gaseosas que han inunda
do la-region. El "convite" participa
clel mismo sello, tiene caracter de

‘obligo", hasta agotar el recipiente en
el cual es servido, cada vez que es ofréi ·
ciclo. Y tuvo que tomarlo el paclre
Monroy euando lo couvidé Viltipoco
(Lozano, 1941) del mismo modo que 10
tomamos nosotros una y otra vez. Este



"0b1ig0" ha ascendido a las clases

altas a manera de brindis obligatorio
(suncho) y en las élites pueblcrinas a
manera dc "fusi1amient0" como pren
da 0 pena para quien sc supoue que ha
violado eualquicr norma 0 costumbre

0 regla transitoria, impuesta aim arbi
trariameute, pero en todos los easos la
meta. es la "emb1·iag·uez", una embria

guez ritual, cdltica que no enteudieron
los espaiioles y la interpretarou como
vicio y corrupcién, como alcoholismo.
Pero el alcoholismo w otra cosa. Tiene

otro origen. Tiene otras circunstancias
por todos couocidas y ademas, es uu
medio de evasion, que nos da otra pau
ta niés de 10s conflictos que se eviden
eian en Huichairas y que afectau no
sélo la salud fisica, sino la salud men
tal de sus pobladores. E1 rol ceremonial
de la chicha ha sufrido sus altibajos
desde tiempos preincaicos, pues entou
ces no estaba generalizada, sino espe
cialmente en las zonas donde habia

maiz (Valcarcel, 1943, vol. 2). En
otros lados se bebia otra chieha, hecha
a base de quinoa, la ulpara, o sino la
chicha de molle. Y esta ultima también

se fabrica en Huichairas, con el agre
gado de fuertes cantidades de alcohol
puro, que produce efecto casi imnedia
to en la persona no habituada.

La coca utilizada de distintas mane

ras y con finalidades también distintas
segun los casos, representa otro ele
mento infaltable en la vida ceremonial

y en la. vida diaria de algunos huichai
reios. Decimos "de algunos" porque
también su popularidad va mermando
por razones que mas adelante conside
rarcmos. E1 uso de la coca. reconoce en

'Huichairas tres modalidadm diversas:

como masticatorio, c01no ofrenda y co
mo medio adivinatorio.

Como masticatorio goza de una gran
popularidad, aunque las generaciones
mas jévenes van abandonando su uso.

Un poco por la dificultad cada vez ma

yor para conseguirla, otro poco por la
campaiia mas o menos intensa contra

e1 cocaismo y, mucho mas, porque las
costumbres en si han tomado ante los

ojos de las otras elases 0 de la geute de
la ciudad el valor de un signo demos
trativo de clase inferior. El carrillo

abultado por el acullico es sinénimo de

coya, y "c0ya" lleva una carga peyo
rativa de rechazo social insoportable.
Pero los huichaireios modernos v los

viejos, de ambos sexos, poco caso hacen
de estas cosas. Consumen hora tras

hora y dia tras dia, acullico tras acu
llico. La vieja ehuspa, convertida en la

mayoria de los casos, en una tabaque
ra que llevan en su bolsi]10, sirve para
guardar hojas y llijcta. Consumo y
preparacion son tan corrientes que pa
rece un poco absurdo insistir en su
consideracién, pero lo hacemos aun a
riesgo de pecar por poco originales,
porque creemos que no estara de mas.
La preparacion de Ia llijcta que vimos
cumplir a Don Quintino, a la manana
temprano, a la salida del sol, al aire
libre, en medic de su rastrojo en un
faldeo en el que quem6 marlos secos y
un yuyo cuyo nombre no pudimos ave
riguar de su boca, para luego con la
ceniza amasar con agua un bloque de
pasta para secar al sol, es la repeticién
exacta de la informacién recogida por
nuestros colaboradores en Pocoios, de
boca de don Guillermo. Y la repeticién
también de 1a misma tarea en tiempos
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prehispénicos cuando sc usaba la ma
dera de quinoa, especiahncnte para
confeccionarla.

E1 consumo, boy geucralizado, de la
coca como masticatorio 011 tcda la

América Andina 110 ha sido siempre
igual. En los ticmpos viejos astuvc su
jeta a reglas y s61o era consumida. por
las clases altas (Kubler, 1947, p. 394).

E1 propio origen de la p1a.nta, planta
tropical, extraiia al medio y al hombre,
nos esté hablando de una cspccialidad
en su significacién y simbolismo, y 1a
situaciém actual dc la necesidad dc

buscar una causa para csa popularidad
y dcscenso hacia las capas mas bajas.

Por dc pronto, sabcmos concrctameute

que rcciéu dcspués dc 1a desintegra
ci6u dc la cstructura incaica y de la
instalacién dc la colonia cspaiola, fue

cuando sc popularizé su cultivo y sc
facilité su consumo, auuquc poco des

pués sc intcntara en vauo combatir su
uso por encoutrarlo la jerarquia ecle
siéstica asociado muy dc cerca con`1a

idolatria. Pero ya era tardc (Kubler,

1947, p. 394). La masticacién dc la
coca sirvié dc cstimulantc y suplctorio
para una dicta iusuficicntc, alcjaudo
la scnsaciéu do hambrc y dc sed y ha
ciendo memos ingrata 1a dura tarea y
la fuerza de un clima rigido. U11 alto

cu el camino, en cl arreo, eu el trabajo.
Los hombres freute a freute, que parsi

moniosamente cxtraen su chuspa, cli

gen minuciosamente hoja por hoja y
la van introduciendo en la boca para
empezar luego a ensalivarlas agregan
do un trozo de llijcta cortado con los

dientes o cortaplumas, sin decir una_
sola palabra, tienc sin dude algo dc
rito. Lo hemos visto unu y cientos de
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veces. Y pese a que su eonsumo excesi
vamente exagerado trae a. veces tras
tornos en la piel o en las mucosas, los
eonsumidores no son esos monstruos

que elabora e1 vulgo y los que no son
vulgo. No son seres abotagados, de pu
pilas dilatadas y de movimientos des
controlados como los drogadictos de

las peliculas, de la television o de las
revistas que presumen de serias. Con
sumo y mastieacion de coca, es una
cosa. Cocaismo, es otra cosa. Un aculli
co con buena llijcta, 0 con bicarbonato,
como lo haee la "gente bien" a manera

de gracia, no es lo mismo que una in
yeceién de morfina. 0 la absoreién de

un gramo de heroina. En cuanto al
consumo de "té de coca" 10 dejamos
de lado porque es de farmaeopea muy
reciente y ciudadana.

La utilizacién de la coca como ofren

da es una prueba mais de que su uso
original no tuvo ese fin que hoy cono
eemos como ·el mas corriente. En cse

sentido, adquiere diverso simbolismo y
se la ofrece de distinta manera. A veces,

como vimos durante la sefxalada, la se

1ecci6n de hojas grandes y enteras,
lleva implicita, una idea propiciatoria;
otras veces, se quemau las hojas todas
a manera de holocausto; y otras veces,

que son las mas frecuentes, se ofrenda
la coca después de masticada. Aqui es
el acullico todo que se ofrenda a la Pa
chamama 0 que se abandona en la
apacheta, como dejando algo de si
mismo. Y su uso como medio mantico,

que documentamos cn Puerta de Har?-V
chairas, no hace sino fortalecernos en
nuestra op1m6n.

Al igual que la ehicha esta presente
en toda la uctividad, cfiltica, ceremo



nial y de la vida diaria. Es un ejemplo
clésico de dcsacralizacién de un ele

mento ritual y su incorporaciéu al pa
trimonio general de la clase popular,
que, eu ciertos casos, como cuaudo se
ofrenda 0 se lo usa como medic de adi

vinacién, recupera algo de su viejo
signifieado; pocos recuerdau esa iilti

ma funeién. Y por casualidad, quienes
la utilizan, uno solo hemos conocido en
Puerta de Huichairas y Zo hemos »v»i.·:to
en funviones, es un verdadero shaman.
Algo venido a menos, es verdad, pero
tanto "ar1·egla" quebraduras, como
adivina con coca, o mediante ritos es
peciales cumplidos con un hacha de
cortar lefna, detuvo el avance del to
rrente que ameuazaba los basamentos

devsu raucho. Es de obligacion decir
que su mujer, que por lo visto no con
fiaba del todo en sus poderes, hizo
rezar un Rosario a uno de mis colabo

radores, que fue quien me transmitio
esta i.uf0rmaci611 (M. A. Gonzalez).
Los poderes, le vinieron en circunstan

eias espeeiales, por .medio del rayo. Es
a la vez uu poco "mago", que praetica
lo que nosotros llamamos "magia blan
ea" eu"cuanto cura y previene los da
nos que causa una muger que vivo

aguas arriba, con sus poderes que al
canzan para ello.

Sobre las bases que venimos de ex
poner deseausa nuestra suposicién de
que la utilizacién de la coca en la ac

tualidad no refleja su origen real, que
s6lo se puede rastrear no a través de
su consumo, sino de su utilizacién con
fines de ofreuda 0 de adiviuacién

que hemos documentado en nuestros

tiempos.

El tiempo ceremonial que se anexé

al Carnaval puede identificarse visual
mente, como dijimos, por el humo de
los fogones en los que hierve la futura
chieha y también puede reconocerse
por el sonido de alguuos iustrumentos

que le son propios, espeeialmente cajo,
y crquencho, que resuena por todo
Huichairas y zonas vecinas. Esta men
ci6n especifica tiene su razén en la re
levancia particular que se observa en
ellos desde los dias previos al jueves
de comadres hasta el entierro de Car

naval, tauto en el nivel campesino, co
mo en las fiestas pueblerinas y en los
bailes ciudadanos. No excluye el uso
de otros instrumentos como quena,
pincullo, anata, etc. que si bien se oyen
esporadicamente, no alcanzan una re
levancia semejante a aquélla. La otra
razén esta dada por eiei-tas reglas que
regulan su fabricacién, ciertas posibi
lidades conexas y la regulacién de su
utilizaciéu en un tiempo determinado,
que estan denunciando en particular
condicionamiento a eierto contexto que
todavia no podemos reconstruir, pero
sobre cuya existeucia creo no tener
dudas. Este contexto de earacter ritual

corresponderia también a un viejo
tiempo ritual del calendario andino,
que, muy en general, podriamos llamar
como lo hizo Vega (1946), "tiempo de
verano", como un lapso que empieza
aproximadamente en el mes de No

viembre y termina alla por fines de
Abril o Mayo.

No repetiremos detalles de construc

cién perfectameute documentados por
uno de nuestros colaboradores en Po

coios (S. Bilbao), pero si en ciertas
ereencias y exigencias con ella vincu
ladas, que hemos conocido a través de
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la persona nombrada. "Es mejor un
cuero de animales mucrtos an invieruo,

cuando estém flacos, porque cl cuero

suena mucho major". E1 retobado del
cuero y la fabricacién dc la caja. toda
debe haccrse "1ej0s del hum0", "1ej0s
de las casas", "d0nde haya agua co

1·riente", em "queb1·adas donde haya
salamanca, para que el instrumento
sucue mejor". Mientras la caja se va
secando, debe tocarse continuamente,
porque si se seca sin ser tocada, su so

nido seré "sec0". Ademés, preparati
vos y confeccién "no deben ser vistos

por las mujeres" (esto sin explieacién)
aunquc una vez hechas son tocadas sin
distincién dc scxos. Todas wtas reglas,
recogidas en Pocoios, son por demas
sugestivas con relacién a 10s "rit0s'

que clebierau cumplir para. su fabrica
ciéu. En cambio en E1 Cardoual, no
observamos nada de eso. Vimos a Don

Federico "reacondicionar" una "del

aio pasado" y haeer sin mayores cui
dados un nuevo parche para una caja
mas grande que una caja personal, en
el patio de su casa, entre el i1· y venir
de la familia, incluida su propia espo
sa. En Puerta de Huichairas se confec

cionan, se compran, se cambian, hasta
se compran aros que vienen de Valle
sin mayor preocupacién por 1o que po
drliamos llamar requisitos rituales, esto,
sin descartar que puedan habérsenos
pasado inadvcrtidos. Lo que importa
es que arriba, en Pocoios, rigen toda
via las condiciones especiales de su
fabricacién.

Interesa por sobre todas las cosas su
snnido. Fuerte, sonoro, vibrante, pro
fundo, a veces un poco ordo, pero
audible a varios kilémetros de distan
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cia, resonando por cerros y quebradas,
repetido una y cien veces por e1 eco,
pero cou una. personalidad tan defini
da que el oido avezado puede recono
cer si él que toca es de Huichairas, de
J uella 0 de Abra Pampa. No importa
que toque un hombre o una mujer, no
importa si esta solo 0 acompaiiado, si
va a pie 0 a caballo. No importa que la
caja suene en la fiesta que sigue a la
seflalada, o en el jueves de comadres 0
después de una simbeada o en los dias
de Carnaval. Es un instrumento indi

vidual, aunque resuene en el centro del
circulo que baila. alrededor del coplero
y aunque los integrantes del circulo
tengan cada uno su caja y la toquen a
la par. El sonido repetido una y otra
vez, su repeticién monétona durante
horas y horas, el lento girar alrededor
del coplero central en forma ininte
rrumpida, sumado a la ingestion de
chicha, convite tras convite, y al con
vite de coca, acullico tras wcullico, 1le
ga a producir un estado de éxtasis o
desdoblamiento que mencionamos ya
mas arriba. El cajista y bebedor so

litario, que recorre los caminos, a pie
0 acaballo, es una figura bastante co
mun todavia.

Después de cinco dias a contar de la
sefialada. que tuvimos en casa de Don
Federico sentiamos en todo el cuerpo

el sonar de la caja. Su sonido se oye
primero y e escucha con atencion.
Luego se siente ya fisicamente tanto en

los oidos como en el estémago y a. flo1j`
de piel. Por ultimo se incorpora ya
organismo todo, en sus niveles mas
profundos, a la manera de ecos "soni
dos internos", del latir de venus y ar

terias cuaudo se despierta a mitad de



la noche, en profundo silcncio, quita. cl
s0s1eg0, asusta un poco, pero es mayor
su atraccién. Cuando por uu instantc
deja dc sonar, scntimos que nos falta
algo y snibitamcnte, volvemos a la rea
lidad. Su fuerza cs tan poderosa en su
contexto, que a1C1.u fuera do él, actf1a a
la. distancia. En otro tiempo, en otro
lugar, en otra cultura, en nuestro ga
binete de trabajo, cou sélo oir una ein
ta. grabada. de aquella oportuuidad,
hasta para padecer la misma sensacién.
Su funcién es mas que musical, aun
que en principio sirva para marcar e1
tono de cantores y danzarines. Caja,
dauza, canto, chicha, coca, son uma ma
nifestacién colectiva de 1.111 orden dis

tinto al vigente, que dura un cierto
tiempo. El tiempo de una celebracién
calendarica. La eaja rforma parte de un
elaborado ritual. No en vauo en Po

coios, ya para 1a semana previa a1 car
naval las cajas se adornau con hojas
de maiz y cintas de colores. En tiem
pos prehispanicos (Poma de Ayala,
1936, ps. 320 y 324), la caja juega uu
papel preponderante y siempre es una
mujer la que toca. Coincideucia o 110,
los mésyactivos copleros y danzarines
que hemos visto en Pocoios y El Car
donal eran femeninas. Como femenina

era la rouda que danzé alrededor del
moj611 en la seialada de Pocoios. En

abierta contradicciéu la participaeién
femeniua cou las reglas de fabricaciéri
recogidas en el mismo lugar.

No nos parece muy aventurado su
poner que la caja que vemos funcionar
eu Huichairas y eu todo el Noroeste,
enelavada en e1 carnaval noroéstico

como esta, inmersa en un conglomera

do de rasgos hispinicos y europeos que

han heeho olvidar su viejo origeu pre
hispanico hasta iucorporarla definiti
vamente, jugo su papel en la fiesta del
"tiempo de verano" como hemos de

nominado a la época del afio eu la que
se toca y se fabrica. Mutatis mutandis

el Kultrun de la, joven machi arauca
na, no solo marca el tiempo de los dan
zarines sino que acompaia sus tareas
medicinales. No tratamos Ill aspiramos
hacerlo, la espinosa cuestion de su ori
geu, pero diremos com Vega (1946),
que fuera de toda duda "el gran uso y
la dispersion andina de las cajas crio
llas se explica por el antecedente de los
tambores aborigenes". Que después so
brevino una i11u11dacio11 de tambores

europeos que trajo aparejados grandés
cambios técnicos y aun funcionales, no
se discute tampoco. Tratamos simple
mente de ver como y por qué han per
slurado eiertos rasgos que aparente
mente son discordantes respecto de los
otros y cual es su significacion.

Mos extraio aun a uuestros oidos

ciudadanos que el sonar de la caja, es
el bizarro sonido del erquencho, asc

ciado indisolublemente al tiempo de la
fiesta, tanto que HBO debe tocarse fue
ra de él, porque trae desgracia no solo
para el que toca, sino para todos". La
simpleza del instrumento, un cuerno
de vacuno preferentemente, con una
caiia cortada que sirve de lengiieta,
que soplada debidamente produce un
souido inconfundible, no ha permitido
hasta ahora decir palabra definitiva
sobre su origen. Antecedentw de aero
fonos prehispanicos hay muchos en la
zona y eu toda el area andina. Pero
ésto no interesa mucho a nuestros fi

nes. Importa mas su papel asociado a
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1a caja, en el mismo tiempo ceremonial,
en Ia fiesta que siguié a Ia seialada eu
casa. de D011 Federico y en todos 10s

otros a 10s que asistimos y duraute 10s
dias previos al carnaval y hasta su en
tierro.

Caja. y erquencho tocados por e1
mismo individuo: el erquenchero.

Cuando empieza a jugar su papel, se
baila uma dzmza especial: hay que
brincar, tomados de la mano, hombres

y mujeres, mientras sueuan los instru
mentos, y aguante e1‘ bailarin. De dia,
de noche, a media tarde, a pleno sol, a
la madrugada, hay que brincar. En
algunos casos, hay un personaje, una
especie de bastonero que apura el rit
mo castigando con una. rama espinosa
las piernas de 10s bailarines que no
brincan con suficiente entusiasmo, u

obligando a sumarse a la fila a los que
no bailan. Algunos de los participantes
agitan hojas 0 plantas de muiz. ,

En E1 Cardonal, después de la seia
lada en casa de Don Federico, amén

de otros easos, hemos observado y par
ticipado en una danza a pleno sol, alre
dedor de las 14 horas. Brincar y brin

car. Caja y erquencho. Erquencho y
caja, hasta quedar casi exhaustos. C0
rrié un poco de harina y algo de mix
tura. Y en los iutervalos, chicha y
yerbeado, hasta que 11eg6 el asado de
chivo y el resto de la comida. También
en pleno carnaval pueblerino, en local
cerrado, con orquesta y cou grabacio
nes, aparece de improviso el erquen
chem y, en ese momento "en ciudada
nos", hombres y mujeres, brincamos,
primero cn la. casa, luego en la. calle,
dando la vuelta a 1a plaza, durante
largo rato, hasta volver agotados al

320

sal6n. Y el que abandonaba. la fila
‘era fusilado", segfm ya hemos dicho

paginas atras. Este erquenchero. en
ambos casos, contratado por los due
ios de la, casa 0 por la institucién, ser
via para canalizar e1 verdadero carna
val que yacia en el foudo de muchos
de los participantes. Caja y erquencho,
se asocian también indudablemente a

la borrachera ritual.

No siempre el "erque11cher0" toca
ambos instrumentos a las vez, como
acabamos de decir, Es frecuente la fi

gura del erquenchero que toca s6l0 su
erquencho, solitario jinete por caminos
de herradura, o solitario caminantc de
cerros y quebradas, saturado con los
vapores de chicha 0 de otras bebidas.
La gente de los ranchos se asoma a sa
ludarlos, a convidarlos con chicha, y si
pasan lejos, descuelgan el erquencho
de su casa y contestan su bramido par
ticular. E1 sonido tiene aqui tambiéu

su particupar significado. Uno, cuando
sucna solo eu el paisaje serrano, pleno

de sugerencias vacias a nuestros oidos
pero inquietantes a la vez, como todo
lo desconocido. Otro, cuando suena

junto a la caja. Y éste es de otra in
dole. Varias temporadas seguidas he
mos observado y participado en el

Carnaval Quebradefto. La llegada del
erquenchero es recibida con alborozo.
Representa una funcién con participa
cién activa de todos los presentes es la
hora de brincar hasta mas no poder,

es llegar hasta im agotamieuto fisic0,
superado a fuerza de voluntad en uu$=
tro caso, que sumado a la chicha y el
alcohol, produce otra vez ese éxtasis
0 desdoblamiento ya mencionado ante
riormente. Mas de una vez hemos hui



do del grupo al ver Jlegar cl erquen
ro, expouiéndonos al fusilamiento. Més

de una vcz hemos sobrellevado integra
mente toda su actuacién, observando
diversos grados dc excitucién en 10s
participantes y min, reconocido otra
pcrsonalidad momenténea. en algunos
de ellos. Una de las 111timas tempo
radas de trabajo, mais de cerca, més

en participautes que otras, hemos lle
gado a desear y temer a. la vez, la
llegada, del erquenchero. Temer, pen
sando en nuestra, capacidad dc resis
tencia. Desear, porque cada vez més
permitia Ilegar més cerca de su signi
ficado funcional.

Simbolismo y funcionalidad de lu
danza, reconocen muchos antecedentes,
como asi también e1 uso de los instru

mentcs. E1 erquenchero solo, indivi
dual, con su unico instrumento y su
deambular pareciera ser el ultima sig
no de uu mundo que fue absorbido. E1

erquenchero con caja y erquencho, re
cuerda mucho al tamborillero espaiol,
que aparece cn las fiestas de la penin
sula, y en la América colonial y actfia
como responsable pago de la musica
(Fostgr, 1960, pag. 164 y plate 9),
pero 1a danza. en si, puede ser inter
pretada como un eco dc dichas danzas
rituales de vicja estirpc andina inten

samente induida por la europcizacién
(Rowe, 1947, p. 291) que también pu
so su parte, incluida quizés esa suertc
de "flagclaci6n" hecha con una rama
espinosa. Sea como fuere, erquencho y
caja cstén asociados entre si; cstzin
asociados con chicha y coca; estan aso
ciados con la borrachcra cultica, son
un medic de llcgar a un estado especial
dc desdoblamiento que aparece como

el rasgo mas extraio y mas complejo
del "tiempo de verano" que contribu
ye a la esencia misma de la celebracién,
que esta en el micleo mismo del cama

val noroéstico y quebradefio, que tan
bien conociera Cortazar. Y estan tam

bién asociados con la divinidad cténica

la Pachamama, y también con el culto

de los muertos que cicrra un ciclo, pues
el hombre vuelve a la tierra.

Pensamos que no ha sido en vano el
énfasis particular que hemos puesto en
el ceremonialismo vinculado con cada

uno de los rasgos 0 estmcturas cultu
rales que hemos tratado, porque lo uti
lizamos como plataforma de lanzamien
to para intentar un diagnéstico sobre
el estado actual de nuestra comunidad

huichaireia. Ya el leetor avczado en

este campo, habra advertido que en
los aspectos ceremoniales se reconocen
grados distintos de conservacién, de
permanencia, de transformacién, y
también de adaptacién a nuevos ras

gos, que configuran un panorama bas
tante complicado, reflejo a su vez de
u11 largo proceso de cambio que no ha.
logrado compaginar un ajuste definiti
vo y amcnaza con la desintegraeién.
Frente a este estado de cosas nos deci

dimos a profundizar un poco mas, pen
sando que la posible diacronizacién de
los datos acumulados podria faeilitar
nos una buena pista acerca de su sig
nificado real y, quiza, nos haria menos
ardua la empresa de identificar las
razonw de perduracién, mas 0 menos
transformadas segnin los casos, en lss
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que se escondc, scguramente, la expli
cacién de su funcionalidad contempo
ranea.

Resulta evidente la. ehstencia de un

paquete de ritos, préctioas y creeucias
do vieja raigambrc andina, no sélo
prehispénica, sino tambiéu preincaica.
Eu otra oportuujdad nos referimos a
él como vestigios de un mundo mdgico
heterogéneo (Lafon, 1968) a1 que se
han iucorporado précticas y supersti
ciones europeas de larga y 1·ecie11te da
ta, como resultado de las sucesivas
oleadas de espaioles y europeos que

fuerou poblaudo la. zona. Freute a este

c0nj1mt0, ya de por si heterogéueo, he
mos identificado tambiéu uu coujuuto

de instituciones y/0 complejos ceremo

nialcs que reconoceu a.que1 mismo ori
gcu autéctono, que han sido incorpo
rados también algunos tcques de ori
gen cristiano en muchos casos, cuya.
funcionalidad hemos analjzado.

E1 estudio de estas manifestaciones,

que no creemos aventurado dcsignar
como manifestaciones populares de un

ideario religioso que canaljza la natu
ral tendencia humana a. codificar sus

relaciones con la Divinidad nos 0rient6

una vez més hacia. el antiguo Peru,.
Pensamos haber descubierto 1m hilo

conductor, a, partir del anélisis de un
calendario andino preincaico que fija
1as’ta1·eas agricolas pastoriles y todas
las otras que utilizan el ciclo anual, a.
ls, manera de los calendarios conocidos

eu el viejo mundo. Su existencia puede
comprobarse fehacientemente anelizan
do el calendario de los tiempos incui
cos, que no hizo més que aprcvechar,
unificar y canonizar con sello "rea.l"
podiamos decir, las viejas précticus,
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adjudicando un 1-01 principal al simbo
10 solar y al Inca, pero sin alterarlas
gran cosa. Este calendario tuvo una

época muy importante, un climax en
tre fines de nuestro noviembre y fines
de abril, que el nuevo orden no altcré.
Como no 10gr6 alterar el prestigio de
antiquisimas huacas que los espaiioles
pudieron ver en pleno funcionamiento
(Pachacamac, por ejemplo segfin 10 vio
Manuel de Estete).

Consecuentemente, y estrechamente

ligada a este calendario, se reconoce 1a
vieja divinidad cténica, Pachamama,
benefactora de mieses y ganado, de la
casa y de las sementeras, siempre y
cuando se cumpla con un complicado
ritual propiciatorio, del que no falta ni
siquiera el correspondiente periodo de
dias aciagos o nefastos (chiqui), como
el dia primero de agosto, fecha de las
grandes ofrendas, preferentemente en
el ambito familiar, aunque no se exclu

yen totalmente las de caracter publico.
Esta ligazén en el calendario nos da

la. pauta para asignar al "tiempo de
veran0", como de110min6 Vega, un
contenido particular de neto cuiio ce
remonial. No es otra cosa que el tiem

po previo y posterior al solsticio de ve
rano, asociado indisolublemente con 1a
recoleccién cle la cosecha, con la sena

lada, con fiestas, con ritos de pasaje,
canto, bailes, danza. del maiz joven,
etc. En este marco puede ir aprecian
dose con mayor justeza el significado
de la chicha, de la coca, de la musica,
de la danza, de todo aquello que da_1ay
idea de "fiesta", de caracter orgiasti
co, de clara ascendencia prehispanica.
Se trata de fiestas tipicamente agra

rias, propias de 10s pueblos andinos,



que la acciéu incuica. no hizo sino or

denar jcrérqujcamente y oficializar
cou su nombre. Teniendo prescnte quc
la incaizacién de la zoua, de Huichai

ras reciéu empezaba a. tomar cuerpo
cua.ndo llcgarou 10s espaiioles, no es
ilicito suponcr que rcgia, el canon an
cestral.

Esta dimensién con la que aprecia
mos los feuémenos estudiados en Hui

chairas no puede extraiar, a.u.uque
parezca que "c0sas tan vulgares y co
n0cidas" no merecen la. pena, de ser
analjzudas en profundidad. Creemos

que si, en cuanto se trata. de 10 que po
driamos llamar un case de convergen
cia `histérica, pam ser ortodoxos y no
hablar lisa, y llanamente de un caso de

convergencia, como puede ser interpre
tado, sin mayor violencia.

No estamos en ello ahora, pero con
vendria detenerse a. analizar si esa. no

cién del sucederse de estaciones, de

épocas, en una, palabra, del transcu
rrir del tiempo, no es algo inherente a
la naturaleza humana, un poco inde
pendiente de las adquisiciones, inven
ciones 0 préstamos culturales.

A partir de la segunda mitad del
siglo XVI se sobrepone a, estas préeti
cas y celebraciones vigentes la. evan
gelizacién, que a primera. vista, pare
ceria haber inundado y penetrado ver
ticalmente la vieja estruetura. En
efecto, el calendario litwirgico europeo
se superpone al calendario andino, por
sobre la Pachamama se entronizan al

gunos santos, y, en ocasién, a, la Vir
gen. Y asi como los "carneros de la
tier1·a." fueron reemplazados por ca
bras y ovejas, a. los ritos propiciatorios

·con chicha. y coca se iucorporaron iu

vocaeiones y plegarias catolicas. A1
mismo tiempo, el celo de los catequis·
tas que en todo veian la presencia. de
Satanas y en pecado, combatié con
todas sus fuerzas todo lo que tuviera
algfin tinte orgiastico, propio, preci
samente, de la "época de verano" co
mo hemos llamado. Como ya adelanta
mos, la loca semana de Carnaval,

previa a la. Cuaresma, importada de
Europa, y tolerada por la Iglesia, fue
la iinica oportunidad para canalizar
el sentido pristino de la fiesta. Asi se
explica. que el Carnaval se haya con
vertido en la fiesta por excelencia
como hemos citado ya con anteriori

dad. Toda la carga de simbolismo ri
tual se concentré en esos pocos dias

bajo un aparente desenfreno carnava

listico de sello europeo.
E1 sirvinacuy "mat1·imoni0 de prue

ba" como llamaron los espaioles, fue
combatido a muerte, en aras de la
unica union concebida para esa época:
monogamia y fidelidad absoluta, aun
que hemos visto y conocemos a quien
todavia hoy, 1967, tiene dos mujeres,
a ojos vista y complacencia no s6lo la
una de la otra, sino de la. gente de su

grupo, razon por la que se nos ocurre
que su signjficado no era. precisamente
e1 que le fue asignado, una prueba, si
no un tipo de unién muy particular,
una manera particular de concebir la
union familiar, sujeta a las condicio
nes del caso, pero que podria ser defi
nitivo.

El rutiehicuy pese a la cantidad de
esfuerzos por identificarlo con el bau
tismo, S0b1'€VZlVi6 airosamente hasta
hoy, segun hemos consignado mas
arriba.
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Los santos patronos impuestos a
las comunidadcs, convertidos hoy eu
"Sa.nt0s 10ca1cs" con esclavo 0 devo

to, fueron bien pronto adornados
con ropajes extraios, como ocurrié con
San Juan y los plumudos, para no
citar sino un caso tipico qruc incluye
hasta férmulas locales, que los indivi
duos repitcn sin saber muy claramen
tc que es lo qujercn decir sueltas.

Plegaria a la Virgen, a ciertos San
tos, se iucorporau a1 rutichjcuy a la
aspersién del ganado con chicha. La, li
cencia sexual se refugié en el cerro 0
se caualizé y hoy apenas se la reconocc

en bromas, pesadas alguuas, que se re
fieren al sexo 0 al acto sexual eu si,

entre empujones, juegos de manos y
amagos de pelea.

La devocién mariana. permitié cn

ciertos casos la pcsibilidad de adjudi
car a la Madre de Dios los atributos de

la Pachamama, cuando no fue conver
tida, 1ma de sus advocaciones, en una
poderosa "huaca" personalizada, lle
ma de poder cu Punta Corral 0 Copa
cabana en Bolivia.

La coincidencia calendérica de la

celebraciou de las animas y fielcs di

funtos, con 1a época de la recordacién
de los muertos, facilité una répida
reorgauizacién y ajustc. El ritual cris
tiauo se sobrepuso a 1a cclebracién abo
rigen hasta cmnascarar mucho su vie
jo "culto de parientes muertos y
antepasados", pero no alcunzé a aniqui
lar el carécter familiar de la celebra

ci6n, ni su caracter propiciatorio, sobre
la base de ofrendas y comidas fune

bres, que se vinculaban muy de cerca
con el culto de la Pachamama. Chicha,

coca, alcohol, son ingredientes indis
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pensables y ya hemos discurrido sobre
su significado.

Pasado el primer momento de cl1o

que violento, las divinidades viejas
rehicieron sus cuadros, lucharon deno
dadamente por sobrevivir, por adap
tarse a las circunstancias nuevas. La

fuerza avasalladora fue perdiendo in
tensidacl y ya desde principios de siglo
XIX, se hizo muy laxa. Esc permitio '
una cierta integracién y ajuste que

sirvi6 a sus fines, pero en los ultimos
tiempos, una nueva campaia, sobre la
base de "misioneros", generalmente
extranjeros y sin conocimiento a veces
del idioma, planteé nuevos conflictos,
que dieron lugar a un nuevo desajuste,
visible en Huichairas. No ocurre alli lo

que eu Punta Corral.
Hay si, sincretismos varios. Algunos

complejos perduran al adquirir una
nueva, funcionalidad, (seiialada, ruti

chico) 0 simbolismo. E1 Carnaval, que
canalizo al comicnzo una manera de

hacer publico el tinte orgiastico de
una época especial, se convirtié en una
suerte de "escapismo" para todos sus
conflictos aetuales. La borrachera ri

tual, cedi6 el paso al alcoholismo, tam
biéu en busca de olvido o aniquila
miento. Se toma chicha y se hace

chicha en cualquier época del afro. Lo
mismo el alcohol 0 el vino. El uso de

la coca en ciertos casos y ritos, dio

paso al cocaismo, sustituto a falta de
alimentacién adecuada y fuente de

fuerzas para salir adelante.
Todos estos detalles que hemos ana?

lizado, evidentemente, han dado un
sello local a la religion catélica, que

en algun momento, parecié convertirse
en una cosa nueva, expresién de un



ajustc uecesario, pero después, se des
hizo. En la actualidad hay un desajus
te notorio eu todo 10 que sea religion
y ceremonialismo. Y este no debe ex
traiaruos, por cuanto nuestro anélisis
p1·evio habia puesto en evidencia una
cierta desintegracién social y economi
ca concomitante.

La crisis a. nivel familiar, no hace
sino hacer més notable la sintomatolo

gia de una enfermedad social cuyo des
arrollo se refleja clarameute en la
diacronizacién del proceso religioso
ceremonial. Esta enfermedad social, es
resultado de un conflicto de raices

culturales consecuencia del choque

entre europeo y aborigen primero, y
luego del aislamiento en que vivi6 la
zona hasta las nltimas décadas; del

choque cou esta "cultura de conquis
ta cristalizada" como diria Foster, con

la invasion eomercial, industrial y tu

ristica, que llevaron hasta alli en
bloque los adelantos de la, vida y so
ciedad urbana de nuestro tiempo; los

huichaireiios no estaban preparados y

empezaron a aparecer nuevos conflic
tos y nuevos problemas que minaron
la cohesion de la comunidad.

La estructura de la comunidad prac
tieamente no existe, puede palparse
una easi total dcsorganizacion social,

que se infiltra hasta la familia reduci
da. No existen, précticamente, lideres
eomunitarios. Hay si algfm individuo
con cierto prestigio, pero nada mas.
Hasta la actividad de aquel Juez de
Ages que podria ser de antigua data,
va perdiendo jerarquia y significacion
dia a dia.

Se reconocen conflictos de valores y
. roles sobre lo que cada uno de ellos

representa, en cada. grupo o lugar (en
su casa, en Tilcara, en el ingenio, en la

Capital). Estos conflictos, ocasionan
a su vez, conflictos emocionales y con
flictos internos dentro del grupo, entre

distintas personas o entre grupos, que

pueden llegar a graves desajustes, co
mo ha ocurrido en otros lugares (Pa

gés Larraya, 1967).
Las migraciones masivas, estaciona

les y/o pe1·manentcs, ocasionan un
drenaje de la poblacion, tanto mascu
lina como femenina, especialmente la

primera, que traera a breve plazo, la
despoblacion de la zona.

Esta situacion conflictiva se ve agra

vada por un aislamiento ecologico pa
radojal, por cuanto se encuentra a la
vera del camino quebradeio, y por la
falta de posibilidades de mejoras eco
nomicas. Consecuentemente, la pobre

za, la mala alimentacion, la enferme
dad ennegrecen mas aim el cuadro, al
que se suma el alcoholismo.

Poco a poco han ido llegando a esta
especie de callején que los lleva cami
no de la desintegracion total, después
de haber ido viendo como se extinguian

poco a poco viejos rasgos culturales
que les eran tan caros: la ceramica, la
industria textil, la ganaderia eu gran
escala, etc.

Tal fue el impacto del primer cho
que, agravado por el segundo, que
hasta han aparecido "1as pautas de
co1or"; ser de cutis mas claro significa
"ser como ustedes", es decir, poner en
evidencia la necesidad impostergable

_ de asimilacion que los desespera y que
ven cada vez mas dificil. Ya ni la reli

gion da satisfacciones, ni esperanzas ni
consuelo al huichaireio.
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La comuuidad de Huichairas esté

enferma de un mal dc gran difusién
en nuestro pais, que dcberé scr diag
nosticado con precisién y atacado dc
raiz, so pena de ver como prospera y
se expande. Y Huichairas esta bastan
te grave: estén empczando Va faltarle
las ganas dc vivir. Nos hallamos frente
a un grave riwgo nabional. Ni gobicr
no ni autropélogos podcmos scguir
siendo indifercmtes. Dc nucstra accién

futura dcpenden gran parte de las po
sibilidades, y consecuentes con 10 que
dijimos en las primeras péginas cerra
remos nuestro trabajo indicando cué.
les serian a nuestro juicio, algunos de
10s remedios para empezar a detener
este mal en la zona que nos ocupa.

Un primer puntc de ataque seré po
sibilitar e1 desarrollo ec0n6mic0 me

diante la creacién de fuentes de tra

bajo locales, a partir de la iniciativa
de organismos e instituciones oficiales
y privadas, sobre la base de un pro
yecto de obras pfxblicas por parte del
Gobierno Provincial. Paralelamcnte

deberia facilitarse a 10s agricultores la

adquisicién de herramientas, semillas
y fertilizante para mejorar la tecnolo
gia y explotacién tradicionales me
diante la proteccién y prevencién de
plagas como légico complementc. Esta
tarea supone la colaboracién del INTA
y d’e las agronomias regionales y pro
viuciales. Se entiende que tambiéu
sera necesario asegurar uu mercado
de productos agricola-ganaderos como
una proteccién frente a la competencia

no pocas veces dcsleal de otras regiones
productoras. Quedu sobreentendido que
cl desarrollo econémico se vincula es

trechamente con el régimen de propie
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dad y posesién de la tierra tanto como

con cl régimen de explotacién y comer

cializaciéu. Un censo local de propie
dudes y condiciones de trabajo no
muy dificil de hacer proporcionaria. 1a
informacién precisa. La construccién

de obras de riego y aprovechamiento
de agua mejorarian la producciéu y el
estado sauitario, a 1a vez que permi
tirian la creacién de fuentes de traba

_ jO. COm0 00HS€Cl1€DCl3, dB 8St8. SBI'i€ dB
medidas concretas la tenencia de cir

culante aumentaria con légica reper
cusién en el comercio de 1a zona, que

debera ayudarse con la mejora de las
vias de comunicaeién, su mantenimien

to y su conservacion que proporciona
rian nuevas fuentes de trabajo, ade

mas de permitir una mayor cireulaciou
de los productos.

E1 segundo punto de ataque sera la
actualizacién y replanteo de la ense
1'ianza, basico para lograr y mantener
e1 ansiado desarrollo, a cuyos efectos
se adecuara, la euseianza primaria a
las necesidades reales de la zona. Las

maestras deberian ser naturales y co

nocedoras de 1a region. E1 numero de
escuelas debera ser aumeutado y su es
truetura transformada de tal modo que
se las convierta en escuelas de doble

escolaridad o, mejor aun, eu hogares

escuela. Los planes y programas evita

ran todo lo que deforme la individua
lidad y las eondiciones culturales de la
region, insistiendo en el eonocimiento
de la misma de sus problemas, de sus

reeursos, de sus posibilidades. La ap-g
ci6n de la escucla con el asesoramiento

autropolégico debera ser deeisiva. Sin
embargo, se llevara a cabo también la
alfabetizacién de toda la eomunidad,



ya. sea a. nivel individual 0 dc grupo
reducido como asi también se insistiré

en 1a enseianza sobre aprovcchamiento
de suelos, explotacién agricola, cria. dc
ganado, prevencién de plagas, para
complementar el desarrollo ecouémico.
También sera necesaria una campaia

de divulgacién acerca de los recursos
11a,tu1·a1es y su aprovechamiento como
asi también acerca de la vida, pautas,
costumbres c iustituciones dc otros lu

gares de la provincia y del pais, con la
mira dc sacudir cl localismo y e1 aisla
miento. Tambiéu existiria la posibili

dad de reverdecer alguuas 0 canalizar
1as viejas artesanias locales. La accién
conereta de la escuela primaria debcré.
ser cucarada. de comfm acuerdo con

las actividades uaciouales y provincia
1cs sobre la base de 1as Escuelas Piloto,

de régimen especial. En cuanto a 1a
educacién e informacién complementa

ria, de tipo no escolar sera llevada ade
lante con la. direccién de educadores y

antropélogos que utilizaran a los "1i
deres" de la comunidad 0 a miembros

de cierto prestigio dispuestos a cola
borar.

Elgtercer punto de ataque sera el
aspecto sanitario imprescindible para
lograr cualquier intento de desarrollo.
Sanidad, econcmia, educacién, son sus
pilares bésicos. El estado sanitario ac

tual puede adquirirse gracias al catas
tro efectuado por el ll/Iiuisterio del
ramo, 10 mismo que los recursos mate
riales y humanos disponibles. Sera
imprescindible contar con estadisticas
locales y propiciar la colaboracién de
volutarios que colaboren con los edu
cadores sanitarios y los antropélogos.
Fundamentalmente en esta area. de

Jujuy, tiene prioridad el saneawmienta
ambiental, sobre la base de eliminacién
de residuos y excrementos y samea
miento de la vivienda, sobre la base de
letrinizacién y suministro de agua. po

table. Después habra que pensar, me
diante una. adecuada preparaeién, en

cambiar y equilibrar la alimentacién
y educar para la salud. Prioridad de
prioridades, suministro de agua pota
ble y de agua para higiene.

Con ligeras variantes esta primera
receta y procedimientos indicados, po
drian iniciar el control de esta epide

mia que empieza a extenderse por toda
la Quebrada de Humahuaca. De noso
tros depeude terminar con ella antes
que se propague. Mas adelante sera el
momento de extender esta accién a

otros aspectos no menus djgnos de
atencién que la economia, la educacién
y la salud.

Museo Etnografico, XII, 1968
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POST-SCRIPTUM

Mientras clabamos los fultimos toques al original (le este manuscrito llcgé a nuestra mesa
de trabajo el Volumen I, N" 1 de la revista Behue, fechada en Concepcién, Chile, en 1968,
cn la que con la firma do Pablo Aznar, figura un trabajo titulado "Pr0blemas de cambio
cultural en la quebrada de Huichairus".

Mucho nos place que haya visto la luz, por cuanto es una do las monografias que cita
mos al comienzo do estas "Notas de Etnografia Huichnireia", que sirvi6 a su autor parél
optar al grado de Licenciado en Ciencias Antropolégicas, luego de su primera oxperiencia
prolongada en contacto con la realirlad. Mucho nos place cornprobar como sale a 1a palestra
un nuevo combatiente al cual hemos provisto de sus nrmas y hemos cnsedado su manejo; pero
mus nos place porque pocas veces los lectores tendran oportunidad do leer dos monografias
que se refieren u un mismo asunto. De ellos sera la ultima palabra. Augurios al flnmante
colegu. . I, zh | _;


