
ESTUDIO ETNOGRAFICO COMPARATIVO

DE LA SUBCULTURA HUMAHUAQUENA

ADVERTENCIi\

Este estudio tiene como finalidad concreta una comparacién general
del patrimonio cultural de las comunidades quebradeias actuales: pri
mero, con la cultura incaica en el siglo XVI, tal como la vieron los

conquistadores; y segundo, con la cultura de las comunidades peruanas
de la sierra, con miras a establecer la filiacion de sus elementos consti

tutivos y, cuando ello sea posible, su diacronizacién, todo esto a los
efectos de intentar apreciar el cambio cultural producido desde el siglo
XVI en adelante.

La imagen de las comunidades quebradeias que utilizamos en esta

comparacién esta intcgrada sobre la base de trabajos de campo, infor
mes de investigadores y datos de informantes recogidos por el autor en
los ultimos diez aiios, y por algunos de sus colaboradores, que se men

cionaran en su oportunidad. El otro término de comparacion esta cons

tituido por los siguientes trabajos; para la cultura incaica, por el ya
clasico articulo de Rowe 1 y para los queschua contemporaneos, el tra
bajo de Mishkin 2. Preferimos utilizar esta documentacion especifica

mente no actual, porque de ella surge una imagen de esas comunidades
no tan distorsionada por el explosivo avance de la civilizacion occidental
de los ultimos anos. Podria muy bien admitirse que esa imagen, tal
como fue captada por el autor mencionado, en aquel momento, resulta.
mas facil de comparar con la de nuestros quebradeios, que hace unos
pocos afios empiezan a recibir en bloque el impacto de nuestra indus
trializacion y nuestra economia monetaria.

1 Rown, JOHN H., Inca culture at the time of the spamlsh conquest. En Smith
son.ia.n Institution Bull. 143 Handbook of South American Indians. Vol. 2.

Washington, 1947.
MISHKIN, BERNARD, The contemporary Quechua. En Smithsonian Institution

Bull. 143 Handbook of South American Indians. Vol. II. Washington, 1947.



El proccdimiento seguido consistio cn plantear, antes que nada,
una periodizacion para el proceso de cambio general, que sirviera como
marco de referencia y que figura a manera de introduccion. Inmediata

mente procedimos a un menudo analisis de la informacion contenida

en las fuentes mencionadas, debidamente ordenada para su utilizacion,
ordenando después nuestra informacion sobre la subcultura humahuaca

segun la misma disposicion que la anterior. Finalmente fueron someti
das ambas a la discusion antes de darle la forma de exposicion que
respeta, en cierto modo, su forma de elaboracion. Cabe agregar, al mis

mo tiempo, que la comparacion que consignamos en estas paginas fue,
en buena parte, materia de analisis y exposicion en el Cursillo de Espe
cializacion en Folklore, que dictara el autor durante el ano 1963, de

modo que las ideas directrices de la investigaeion pasaron al habcr co

mfin de los alumnos participantes, y han sido aprovechadas de distinta

manera en los diferentes trabajos que se elaboraron en aquella oportu

nidad. En este caso, la exposicion toma forma ordenada y circunstan—

ciada bajo la responsabilidad de quien dirigio aquellas investigaciones
en todo momento.

Hemos creido conveniente dar a luz esta monografia porque, con

todas sus limitaciones, contribuira seguramente a poner de manifiesto

la necesidad de estudios semejantes, que empieeen a colmar esa enorme
laguna de nuestra antropologia, que es el conocimiento de las comuni

dades campesinas, criollas, mestizas, provincianas, o como quiera que
se les llame. Mientras no nos sean conocidas en detalle, mientras no

conozcamos cientificamente a esos argentinos, mientras no contribuya

mos a su incorporacion global al gran cuerpo de nuestro ser nacional,
en pleno desarrollo, nuestra antropologia seguira siendo, ella misma,
subdesarrollada. Mal podemos reclamar la atencion de los poderes pu
blicos si no hemos logrado todavia apreciar en su debida dimension,
dimension antropologica y cientifica, la imagen de nuestra propia reali
dad nacional.

El pais necesita de una antropologia militante que lo conozca de
extreme a extremo, con ojos argentinos y con sensibilidad argentina,.
Apenas si hemos empezado el momento de la encuesta, que sera lento
y extenuante. Solo después de cumplida sabremos como somos y qué



problemas tenemos; cuéles sou nuestras uecesidades y cuéles las priori
dudes. Reeién eutonces seré, llegado el momento de teorizar y producir
esquemas tendientes a lograr soluciones que tendrém el fundamento real
y objetivo imprescindible; el eouocimiento cabal de nuestra realidad
nacional. De otro modo todo esfuerzo tendiente a, solucionar el "desa

rrollo nacional" hecho desde los gabinetes del Instituto, estaré desti
nado al fracaso.



PRIMERA PARTE

Una pcriodrizaciéu para el cambia cultural

cu la Quebmda clelHumahuaca

Pensar que la dinamica cultural humahuaca empieza o termina con
la llegada de los espaiioles, es falsa apreciacién. Hay que poner en evi
dencia la. importancia y la necesidad impostergable de que se lleven a
cabo profundos estudios de transculturacién, unica clave para la verda

dera comprensién de los fenémenos sociales, culturales y politicos poste
riores. incluidos los actuales.

En el ca,so especial que nos ocupa, la Quebrada de Humabuaca, la

llegada del conquistador ha sido utilizada generalmente por los que
venimos del campo de la arqueologia, como el hito cronolégico por

excelencia, en el que termina la cultura local, en determinado momento

del siglo XVI. Luego viene ya la "cultura colonial", como algo nebu

loso, no muy bien caracterizado ni cronolégica ni patrimonialmente,
que incluye la época virreinal y sc extiende hasta mezclarse un poco

con el nacimicnto de las guerras de la Independencia, para terminar

con la organizacion nacional y llegar hasta nuestros dias. Este periodo

l1a sido y es campo de accién para historiadores, cronistas, novelistas

y cuentistas. Durante su transcurso, cubre toda escena; el criollo, el gau
cho jujef'10, héroe de la lucha por la independencia, y las figuras de
Gorriti, Belgrano y otros, que han hecho de Jujuy y, especialmente, de

la Quebrada de Humahuaca, un lugar clave para la evocacién de la
historia patria de profuudo arraigo sentimental. Pero de los siglos

anteriores, las centurias del 600 y 700, poco 0 nada. se dice. Hay, si,
documentos publicados c inéclitos, coxnentados unos, sin comentar otros,

pero nada mas. Por ultimo, desde principios de este siglo en adelante,

sin solucién dc coutinuidad, la provincia dc Jujuy y especialmente la.
Quebrada, fueron cumpo de ·acci6n de los folkloristas, que vieron en

ambas las posibilidades de recoger supcrvivoncias indigenas, materiales,
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espirituales 0 econémicas, un tanto desvinculadas las unas de las otras

0 sin una discriminacion valorativa. Hoy trabajan contemporanea
mente arqueologos, historiadores, literatos y folkloristas que cumplen
sus esfuerzos un poco desconectados entre si.

La cultura jujcna actual y la quebradena en especial 110 son algo
particular ni han nacido por generacion espoiitanea. Son la culmina
ci6n de un largo proceso dc cambio que solo puede llegar a abarcarse
con sentido antropologico, que integre y complete toda la informacion
acumulada y obtenga mais aim, para reconstruirlo armonicamente.

Ahora es el momento para trascender los enfoques meramente arqueo
logicos, que son los mas ; etnohistoricos, que no son muchos ni estan de

acuerdo en principio; liistéricos, que han autorrestringido su campo;

literarios, que no han pasado de dar una idea de cicrto "color 1ocal" ;

folkloricos, que no han dado en la tecla, justamente en el sentido de

las investigaciones que les han precedido. Nccesitamos un enfoque an

tropologico que dé perspective. historica a tanto trabajo desperdigado

y no desdene ni la informacion arqueologica, ni la sociolégica, ni toda
aquélla que pueda ser de alguna ayuda. Como se trata de un fenomeno

que se da en un lugar determinado que ya nos es conocido, intentare
mos, pues, segun lo dicho, proporcionar un esquema cronologico para
el ca.mbio cultural, que se produjo en la Quebrada y zonas de influencia
a partir del siglo XVI.

La periodizacion que expondrcmos y fundamentaremos inmediata
mente, se coinpone de cuatro momentos, que en lo real son cinco. Pri
mero, un momento prehispanico, que llamaremos Humahuaca Inca;
segundo, un momento hispano-indigena; tercero, un mome11to colonial,
con dos etapas bien definidas; y cuarto, las comunidades modernas.
Como los trataremos por separado, dejamos para entonces la delirnita
cion precisa de cada uno.

I. - MOMENTO HUMAHUACA INCA

Su iniciacion coincide con la llegada de las corrientes procedentes

del Incanato, que originaron un desajuste de la cultura local, que coin
cide_a su vez con la llegada de los espanoles. No creemos aventurado
fijar su terminacién ca. 1540, si bien respecto a su comienzo no tenemos
ninguna fecha cierta. Durante buena parte de la primera mitad del
siglo XVI y, segurainente, de la segunda mitad del siglo anterior, se

11



notan cambios notables en la cultura local, especialmente en rasgos ma

teriales, que hemos discriminado con celo en nuestra diacronizacion

patrimonial, con el rotulo de Humahuaca III 0 Humahuaca Inca, nom
bre que hemos elegido para designar este primer momento del cambio

que estudiaremos, lo que no excluye la presencia de otras influencias

que hayan contribuido a hacer este desajuste 3

En efecto, contemporaneamente con la presencia de los elementos

incaieos, y un poco antes, durante el periodo que hemos llamado Huma
huaca II, han empezado a llegar los aspectos especificos de lo que po

driamos llamar Horizonte Atacamefio, que afectaron notoriamente cier

tas categorias materiales, como el instrumental de madera, calabazas,

fleehas, etc., y algunos elementos de los valles orientales cuya cronolo

{ria se hace dificil, pues mucho aporte de ese origen fue posthispanico.

Importa, pues, que cuando llego el europeo habia ya sin duda un

desequilibrio bastantc marcado, resultado de una transculturaeion de

segundo grado, en la que actuaron de intermediario los pueblos aymara

fuertemente incaizados y los del altiplano chileno-peruano, ocasionado

por la llegada del horizonte incaico. A ella. se suma una, transcultura

eion directa, por contacto con los portadores de lo que hemos llamado

horizonte atacameno. No dudamos que este desajuste facilito, en

cierto modo, la aecién de los conquistadores, y forma parte pues del

gran cambio, en euanto ha condicionado, por decirlo asi, el proceso
siguiente.

II. — MOMENT0 HISPANO INDIGENA. Ca. 1540 - 1601

lin la segunda mitad del siglo XVI se inieian los contactos entre

espanoles e indigenas, que al principio fucron un simple transito de
aquéllos, y luego se convirtio en guerra declarada. Fue dificil la cons
Trueeion de sedes estables hasta la fundacion de San Salvador en 1593.

La ciudad de Nieva y San Francisco de la Nueva Provincia de Alava,
destruidas y despobladas, asi lo certifican. La eoalicién de Viltipoco
puso on peligro todo, pero el hado le fue adverso. Recién a partir de
1595 comienza la lenta instalacion de la maquina colonial espaiiola,
que hasta entonces habia sido aislada. y esporadica, con su secuela de

LAFON, Ciao Rmxt, El horizome incaico en Humahuaca. En Anales de Arquco
login y Etnolo;_{ia, Tomo XII, uno 1956, Mendoza, 1957.
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repartimientos, encomiendas, traslados en grupo de los mas insubordi
nados y cobro de tributos.

La evangelizacion ocupa un lugar destacado en la accion europea.
Es conocida la accion de los padres Monroy y Aiasco, a los que po
driamos agregar Fonte, Romero y otros que llevaron adelante la con
quista espiritual. Para fines del siglo ya hay en marcba una fuerte
accion religiosa y cultural, como se sobreentiende. Se construyen igle
sias y conventos y empiezan a delimitarse jurisdicciones. La presion
economica es muy intensa. Se introducen las plantas cultivadas euro
peas y sus técnicas de explotacion, co1no asi también los animales do
mésticos y los medios y sistemas de transporte. El cobro de tributos
on especies acelero el cambio, porque obligo al indio a producir no lo
que le era util a él, sino lo que preferia el espanol. Por otra parte, la
gravitacion indigena fue practicamente nula. Socialmente también fue

dominado. Su movilidad quedo interrumpida, aunque todavia no se
abuso de él como bien pronto ocurriria.

Hay una hispanizacion acelerada, que descansa en tres armas de
cisivas: encomienda, tributo y religion, que socavan la cultura aborigen
y atacan sus mismos fundamentos. Encomienda y tributo destruyen la

economia y la estructura social de los indios; la religion, aparte de

ensefiar una nueva, con nuevos Valores y nuevas normas, sostiene a su

vez la encomienda, cobra tributo y ensena mansedumbre y costumbres

europeas. Este proceso habra sido sin duda menos acelera.do en algunas

comunidades alejadas, pero en general, en la Quebrada propiamente
dicha, junto a centros urbanos, ha sido de este tono. La cultura de la

conquista se instala en bloque.

Para fines del siglo la hispanizacion esta en franco progreso. La
resistencia de la cultura aborigen se concreta en resistencia armada
mas que en lo cultural. 5,Por qué? Hubo, sin duda, razones diversas,

entre las que deben destacarse su propia falta de coherencia politico
social, la predominancia de una poblacion rural dispersa y el desajuste
previo sufrido por la transculturaeion incaico-atacameia, a lo que se
sumarzi bien pronto la disminucion del numero de indigenas, sus porta
dores. La poblacion de Tumbaya, instalada normalmente con enco
miendas y repartimientos en 1601, es muestra cabal del estado de
cosas 4.

4 KOGLBR, JUAN, Notas histérico eclesidstioas. En Tilcara (ed. Sociedad
Amigos de Tilcam), Tilcara, 1958.
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El funcionamiento total de, la organizacion europea, en sus aspen
tos sociales, economicos y politicos, marca el rasgo distintivo de este
periodo, a partir de comienzos de siglo. El mismo Lozano nos dice que
para 1600, los indios estaban adoctrinados y encomendados, cuando no
trasladados. Esta afirmacién nos permite intuir cual fue el final de la
cultura indigena.

La evangelizacion continua activamente. Aumenta el mimero de

sacerdotes y de religiosos, como asi también de ordenes militantes, cu
yas disposiciones y reglas regulan la relacion con los indigenas, la
propia vida de éstos y por ende, su transculturacién. Como consecuen

cia de la recorrida hecha por un visitador (Alfaro) pudo cambiar la
situacién por completo, pero sus ordenanzas, resistidas y combatidas,
no se cumplieron. Pero sirven para informarnos c6m0 ya, alla por la.
primera década del 1600, la condicion del indio habia cambiado por
completo. Se abusaba y se servia de él.

Desde el punto de vista economico, aumenta l·a produccion agri

cola, ganadera y textil, pero puesta a servicio de la produccién minera,
tanto local como la de Potosi. Esta explotacion minera se convierte en

la mayor preocupacién y centro de interés. El propio curato de Huma
huaca es famoso por sus minas, como en Cochinoca, Casabindo, Rinco

nada, San Juan Mayo, etc. Ademas abundan los comerciantes y merca

deres enriquecidos. De la economia indigena poco queda. Pero son los

indios los que trabajan, desde la agricultura a las minas. La situaci611
es floreciente para el encomendero y sus companeros; misérrimo para
el indio.

La constitucion social es la que mejor pone de manifiesto la deca
dencia indigena. Hay una clase privilegiada, integrada por los vemlnos,
hijos 0 beneficiarios de los conquistadores, que poseen feudos y enco
miendas; por los lzijos, blancos 0 mestizos, de estos vecinos; por comer

cialntes espanioles 0 funciona/rios de colonia, siempre un poco de paso;

por el clero jerarquizado; por militares de jerarquia, y por los pue
bleras, mestizos 0 espafloles sin pretensionesj que hacian las veces'de
administradores 0 mayordomos en los gra1;1des»feudos.'_ Seguramente
pueden distinguirse varios estratos de ella, pero el denominador comfin
para todos es que lucran a costa del indio, a quien consideran sin vo
luntad propia, como a una cosa, mandando en _el1os y en sus mujeres
y exigiendo servicios que, legalmente y teéricamente, no podian exigir.
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Hay, por contraparte, una clase no privilegiada; son los indios. Tienen

sobre si todo el trabajo manual. Son el sostén de toda la provincia.
Ellos cumplen con la mita, con la agricultura, con la ganaderia, con

las obras publicas, con el trabajo de las minas, con el comercio ——pues
ellos conducen y cuidan arrias de mulas y tropas de carretas— y para
si no tienen 11ada. Mas todavia, reciben frecuentes castigos corporales
y los dispersan por chacras y estancias. Culturalmente han sido cubier

tos por el extranjero que ha obscurecido su patrimonio original.
Paralelamente existen otras clases 0 nucleos, lo~; negros 0 esclavos

y los mestizos. Los primeros no son muy numerosos y mantenidos "para
honra de sus dueios", porque los que trabajan son los indios. Los se

gundos desempefiaron un papel que no se ve del todo claro en este

pcriodo pero si en el siguiente; algunos llegan a formar parte de la
clase privilegiada, lo que demuestra que su situacion no era tan mala,
mieutras que otros eran considerados como indios y tratados como tales.

La mujer mestiza no cuenta para nada. Indias y chinas se buscan

para llevar en lugar de esclavas a los centros urbanos para servicio
doniéstico.

Demograficamente se ve la tragedia del indio. Va desapareciendo

con ritmo acelerado por varias causas; sobre todo diezmado por enfer
mcdades nuevas, agravadas por malas condiciones de vida y alimenta
ciou, y por la intensa prestacion de servicios en las minas. A1 mismo
tiempo, muchos l1uye11 a otras zonas, y otros no procrean, contribu
yendo al despoblamiento indigena.

En cuanto a la cultura local, en menos de dos siglos de ocupacion

efectiva ha sido ahogada. Poco o nada quedo de ella, salvo en alguna
comunidad aislada. La produccion agricola ganadera se europeiza, 10
mismo que la comercializacion y el transporte. Otro tanto ocurre con
la produccion minera.

El vestido indigena desaparece, salvo el calzado y el poncho, que
perduran. La alimentacion también sufre modificaciones con la intro
duccion de productos y animales domésticos europeos (habas, cabras,
etcL), aunque basicamente iprevalezca el maiz. Hasta "los pueblos de
indios" se construyen "a la europea", si. bien aprovechando técnicas
aborigenes. En lo social, no cuenta para nada. En lo religioso, fueron
evangeliiados, Ypor Io 'menos)·`en¥téi·minos' genei·aIes.? E1`do11an-te ha ava
sallado `por completo receptorj Ha impuesto su -¥ou1tu1·a en-‘ bloque;
No le dojo la capacidad ni la oportunidad de elegir o transferir los
rasgos que se le ofrecian. Sin embargo, resulta interesante subrayar
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que aquellos rasgos aborigenes que escapan de la hispanizacién son de
difusién pan-andina y no local. Maiz, molinos planos de diversos tipos,

ojota, pircado, poncho, etc. Aim en el ambito religioso pervive el énfa
sis en el culto de los muertos, rasgo también de difusion pan-andina.

Por ultimo, puede decirse que se ha logrado una cierta estabiliza,
ci6n. Se ha concretado la cristalizacién de la cultura de la conquistia.

que conservara este estado de cosas hasta mas alla del segundo tercio

del siglo XVIII, cuando se producen una serie de nuevos cambios, no

ya con intervencién de los indigenas, sino por el impacto de otra oleada
de espafioles. Con todo, el receptor casi aniquilado ha condicionado, en

cierto modo, la vida del donante en algunos aspectos no faciles de pon
derar. Actuo a través del medio fisico hostil y el rechazo psicolégico

que presto, seguramente, cierta imprenta a los europeos originales y a
sus hijos. Y actu6 a través del intimo contacto, en su moral, segfin

puede verse en la dura critica que la documentacion religiosa hace de

los blancos que han elegido -ese modo de vida. Son todos aspectos no

mensurables, pero no por ello menos importantes, sobre todo en los

medios rurales mas que en los urbanos.

IV. - PERIODO COLONIAL RECIENTE'. Ca. 1770 - 1853.

Transcurrido ya el segundo tercio del siglo XVIII se produce un
nuevo cambio en la estructura social y econémica, en la que el indio

ya no cuenta casi para nada. Su situacion es tan mala y su posicién
social tan desgraciada, que ya por esa época empieza a ocultar su
origen. La mutacion alcanza especialmente al problema de la tierra y
a la constitucion social, en el primero de los cuales el indio todavia
tiene algo que ver, pues posee algunas tierras en los pueblos de indios.

Como la disminucién de la poblacién indigena se ha acentuado
iutensamente, el interés de los colouos se traspasa a las tierras, que
se valorizan, en funcién de sus posibilidades de produccién agricola
ganadera; sobre todo ganadera, todavia con la mira de servir a la
industria minera.

La explotacién gamadera necesita mucha tierra y poca mano de
obra, condiciones ya existentes y los colouos trabajau para despojar a
los pocos indios que tienen tierras que les pertenecen legalmente; plei
team de acuerdo con los jueces o trasladan lejos a los indios, que a su



regreso se encuentran desposeidos, pues sus tierras han sido reclama
das por aquéllos.

Por estos tiempos llega una segunda oleada de espafioles que van
a ser muy resistidos por los ya instalados. Los reeién venidos no son

nobles ni capitanes ni adinerados. Son audaces y emprendedores que
vienen a hacer dinero. Son comerciantes, no conquistadores ni colonos,
que se enriquecen rapidamente, en tanto que los descendientes de los
conquistadores han perdido sus bienes y se han empobrecido y, desde
su retiro, protestan airadamente. Estos recién llegados bien pronto
obtienen mercedes de tierras despobladas de indios, que los convierten
a su vez, en terratenientes. Y el equilibrio se rompe nuevamente. La
cristalizacion se destruye, gestandose al mismo tiempo un nuevo orden
cuya integracion trataremos de elucidar en seguida.

En primer lugar, estas mercedes son una encomienda con otro

nombre, que no hace sino fortalecer en Jujuy un sistema que en el
resto del pais decae. Ademas, ahora se conceden "sin haber servido sino

de pulpero" como dijo algun Obispo, o de algo semejante. Este forta
lecimiento del sistema terminaré. de aniquilar al indio, como habia
terminado ya casi con su cultura. Ademés estos repartimientos son el

germen de los grandes latifundios del siglo pasado y de éste.

En segundo lugar, la disposicién social se ve afectada y se plantea

alguna movilidad para ciertos sectores. En la que denominamos "clase

privilegiada" aparece un nuevo componente, que es el conwrciante
cwriquecido, también duefio de la tierra, sin prosapia pero con dinero.
Dentro del estrato superior de esta clase privilegiada se incluye ahora

algun "pueblero" enriquecido. Todos los componentes de esta clase
aspiran para sus hijos una situacion distinta de la suya, a saber, la
borla del doctor, el bonete del sacerdote o la casaea del militar. Los
oficios manuales no les interesan. En cuanto a los hijos de aquellos

‘vecinos" del periodo anterior, que en los sectores rurales se dieron
a la vida de los pueblos de indios, se empobrecieron por la vida fécil,
pero no perdieron todas sus tierras. De ellos se origino la nueva pobla
cion eriolla, no pocas veces mestiza, que perduré sobre todo en la Que
brada. El papel de esta poblacion criolla esta lejos de ser el que repre

.sent6 el criollo, "e1 mancebo de la tierra" en el litoral. La rigida es
tructura virreinal del Peru se lo impidi6.` Habia, como hoy, grandes

propietarios y pequenos propietarios que perduraron hasta nuestros
clias, en los medios campesinos. Esta ultima apreciacion es puramente
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general. E1 problema de la tierra es algo mas hondo y dificil, euya
consideracién merece de por si una atencién especial que nos tras
ciende por el momento.

En tercer lugar, vemos qué ocurrié con la clase no privilegiada.
Los pocos indios que quedaron eran explotados en los predios rurales.
Los que fueron a servir en la ciudad, en lugar de los esclavos, busca
ron una salida a su situacién en las instituciones religiosas, en las que
pudieron representar algfm papel. Vergara 5 nos dice que en 1758 esta
ba en pleno funcionamiento una Cofradia de Indios, la de San Pedro.

Los mas empezaron a ocultar su origen racial. Los negros y mulatos,
casi no cuentan por su nfimero escaso y su propia situaeién real. T·am
bién tuvieron una cofradia propias

Otro factor que en este pcriodo entra a jugar un papel decisivo
es la inmigracién del altiplano, especialmente, del altiplano boliviano.
Ya la vinculacién con esta zona ha sido puesta de manifiesto en el

primer momento y en el segundo; vimos c6mo se acentua el contacto

en el tercer momento, tanto comercial como humano, este ultimo de aca

para alla. A partir de 1780 esta inmigracién se invierte como conse

cuencia de la represién espafiola después de los grandes alzamientos,
y se acentua después de empezadas las guerras de la independencia.
Por otra parte, no olvidemos que muchos de los hijos de la clase alta

fueron a estudiar a Charcas. Una fuerte oleada boliviana, pero que

fue previamente quechuizada desde los largos aios de ocupacién incai

ca, empezo a instalarse en la Quebrada, no sin resistencia, ecos de la
cual perduran en algunos epitetos todavia en vigencia. Esta oleada
trajo a su vez todo un bagaje cultural propio que se incorporé al ya
existente en forma definitiva en poco tiempo, con mas o menos varia
ciones segfm los casos.

Finalmente, en este periodo, empiezan a instalarse en la Quebrada
y zonas de influencia, gentes procedentes de la Puna. Apellidos que
comienzan a figurar a fines del siglo XVIII en libros parroquiales son
reconocidos hoy como "geute de la Puna", lo mismo que algunos que

ya en pleno siglo XIX, en la campaia del Alto Peru y en las campa
flas deula independencia figuraron como soldados.

La Rexiolucién de Mayo, la declaracién de la Independencia y- las
campaias guerreras, con todo lo que significaron para nuestra historia,
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no afectaron mucho este panorama. La Quebrada fue y sigue siéndolo
una via de acceso, cuando no una posta, por donde circulan oorrientes
de poblamiento, oleadas civilizadoras, libertadoras e inmigratorias, al
mismo tiempo que las comerciales y hoy las turisticas. Estas circuns

tancias han hecho olvidar que ann asi hay alli ima vida con sello pro
pio, una cultura con sello particular, que esta esperando ser estudiada
y valorada. Son las "comunidades actuales", iiltimo periodo que pro
ponemos, que hacemos empezar en 1853, coincidiendo con la iniciacion

de nuestra vida. republicana, aunque el limite debiera llevarse a prin
cipios de siglo, con la llegada del ferrocarril y el auge de la industria
azucarera, que originaron un cambio total en la estructura general en

la vida economica y social.

V. · LAS COMUNIDADES ACTUALES

Sus elementos culturales y humanos constitutivos pueden adivi

narse a través de la caracterizacién de los periodos de cambio que veni

mos de proponc-r. Un estudio exhaustivo permitira entenderlas en toda.
su real magnitud. Se trata de una tarea dificil, engorrosa, sujeta a

muchas contingencias. También, segun se usa decir ahora, "c0mprome

tida", porque toca ciertos temas sociales o economicos en los cuales

enraizan conflictos actuales, que a su vez tienen concomitancias politi
cas. Ademés, no condice con la problematica ni con la metodologia tra

dicional que se ha utilizado para estudiar historioamente y antropolo
gicamente esa area. Pero hay que hacerlas y con criterio antropolégico
y cientifico, independientemente de otra clase de rétulos.

Pese a esos inconvenientes hemos empezado a 1leva.rla a cabo. Nos

acompafia un grupo de estudiantes de Ciencias Antropologicas de la
Universidad de Buenos Aires, que trabaja con ahinco, con método, con
seriedad. Algunas veces juntos todos, como cuando nuestra larga esta
dia en Huichairas o como cuando algunos convivieron con la gente que

habia. en Punta Corral, hemos entrado en el complicado mundo cultural
actual. Hemos escudriiado la vida material, hemos vivido y padecido

con ellos sus problemas religiosos en varias celebraciones locales; hemos
asistido y convivido con ellos la preparacion y desarrollo del Camava.1,
tanto en pleno cerro como en la villa casi ciudadana; hemos asistido
y hemos tomado parte en las tareas agricolas y ganaderas, incluida la
seiialada y las manufacturas derivadas de éstas, desde la fabricacién
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del queso hasta el tejido de telas; hemos valorado juutos sus problemas
economicos; hemos compartido sus problemas sociales y hasta hemos
sufrido juntos esperaudo el regreso de las pastoras eu una noche de
tormenta. Estamos en el momento de la eucuesta. Este trabajo lo he

mos hecho solamente eu tres o cuatro comunidades pequeiias: Punta
Corral, que no llega a una decena de habitantes; Huichairas, que no
llega al eentenar; Juella, con mas de trescientos. Falta mucho todavia,
pero ya hay algo, que es uuestro punto de partida. La investigaciéu de

campo, complemeutada con menuda elaboracién de fuentes, hecha, por
gente preparada para hacerlo.

En este aualisis de las comunidades actuales reviste particular im

portancia el estudio comparative de sus elementos culturales constitu
tivos para inteutar reconocer la filiacién de cada uno frente a los dos

grandes ceutros mas cercanos que se preseutan ante nuestra vista. Por
un lado, la cultura iucaica a la llegada de los espaiioles, y por el otro,
la cultura de las comunidades peruanas de la sierra. El capitulo que
sigue va destinado a cumplir con la primera exigencia: la comparacién
con la cultura incaica. E1 siguiente incluye la comparaci611 con las
comunidades peruanas.
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SEGUNDA PARTE

La subcultwra hu/rrmhuaca y la cultura incaica

E C O N O M I A

en La épocw de Za czmquista

Las primeras observaciones se refieren concretamente a, la agricul
tura y tienen en cuenta las especies cultivadas, el lugar de los cultivos,
el riego, la época y las tareas, con el agregado de informacién comple
mentaria respecto de la recoleccién, caza, animales domésticos y prepa
1·aci611 y consumo de comidas. Nuestro interés se centr6 especialmente
en los productos locales cultivados por los Incas en su propio habitat,
en tierras y valles de mediana, altura y también a grandes alturas.

En estos iiltimos el cultivo de la papa era mas importante que el de

grano, mientras que en los primeros se cultivaba el maiz. De ambos,
tubérculos y granos, conocieron distintas variedades. E1 molle era cul

tivado y aprovechado por sus frutos. Algunas variedades de aji (loco
to), de zapallo y calabaza fueron también domésticas. Circunstancial

mente cultivaron tomates y, en lugares muy altos, cultivaron la quinoa.

Todas las especies y variedades vegetales mencionadas son conocidas y
cultivadas en la Quebrada de Humahuaca, pero ninguna de ellas tiene

valor diagnéstico especial, pues a la altura y condiciones fisicas en las

que prosperan pueden ser cultivadas en cualquier parte del area andina
y, mas todavia, pueden haberlo sido muchos siglos atras sin por eso
adjudicarle a su aprovechamiento un origen incaico.

El lugar elegido para. los cultivos esta condicionado por el medio

fisico. Aqui se trata de los terrenos aprovechables en la propia Que
brada mayor y sus tributaries. En la actualidad no se construyen ande
ILCS ni cuadros de cultivo, si bien en ciertos casos se aprovecha.11 los ya

existentes, como ocurre por ejemplo en Coctaca, E1 Alfarcito, Ovejeria,
San Gregorio, Estancia Grande, etc. Corrientemente se aprovecha cual
quier lugar apto, aunque corra el riesgo de ser arrasado por la mas
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pequeia. creciente. La irrigacién simple, por sangria directa del curso
de agua, con una zanja que no puede siquiera considerarse acequia,
aunque alguna vez se la complete con unas piedras, puede coincidir

con alguna de las técnicas mas simples descriptas por Cobo (Rowe,
p. 211). Los limites de los campos de cultivo actuales estan marcados

corrientemente por pircas, paredes de tapia o cercos de espinas segfm
los casos. Es posible que perduren algunos amontonamientos de pie
dras, a guisa de mojones, cuya destruccion era penada entre los Incas
(SAYWA), como hemos comprobado en El Alfarcito’

La coincidencia con el sistema de irrigacién, por su caracter emi
nentemente elemental, no especializado, tanto como por su amplia dis
persion espacial y temporal, carece de valor diagnostico. Un poco me

nos desechable seria el almacenamiento de agua en pozos y represas
para repartirla luego, como se practica en la actualidad en la zona

que nos ocupa. En cuanto a los presuntos SAYWA de El Alfarcito,

pueden cuestionarse mucho. Primero, porque los que hemos visto estan

fuera de uso sin duda; segundo, porque pueden ser simplemente resul
tado de la limpieza y preparacion del terreno previa a las tareas agri

colas. Con todo, no se descarta. la posibilidad de que lo hayan sido,

pero no son vigentes.

La época del aio en la que se efectuan las tareas esta condicionadu

por el clima. Se reconoce una estamkin secu, y una estwcién htimeda 0,
mejor dicho, lluviosa. El terreno se ara en agosto y existen ceremonias

propiciatorias ad-hoc (fiesta de la Pacha). Se convida chicha a todos
los trabajadores. Contemporaneamente se siembra maiz temprano, que

si el aio viene normal puede ser consumido ya como choclo en enero.

Las papas, por lo general, se siembran autes, al fin de la estacién llu
viosa. La arada se cumple con arado de palo, de raigambre espaiiola
por supuesto, tirado por bueyes. Previamente, se saca la maleza, las
piedras y si es posible, se inunda el terreno. Por norma general, se
trata de tareas tipicamente masculinas. Como instrumento accesorio, se
utiliza todavia en muchos lugares la pala de madera. Después de sem
brado "se ramea". De abi en adelante, la. tarea fundamental consiste

cn mantener limpio el sembrado, regar periodicamente, lo que supone
mantenimiento de obras de riego y ahuyentar animales que lo perjudi

7 Lawn, Cmo RENE, Nuevo; deseubnhnientos en El Alfarcito. En RUNA,
Vol. VIII, Parte Primera, Buenos Aires, 1956-7.
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quen. Tomamos por ejemplo los rastrojos de maiz que, salvo ligeras
variantes, se siembra en mayo.

Todos coinciden en que existe una cierta época critica que se ubica
entre octubre y enero, decisiva para la futura cosecha, pero la informa
ci6n no es concreta. Hay ecos de sacrificios de perros negros. Es la
época de perseguir y ahuyentar cuervos, zorros y, sobre todo, pajaros.
Hemos visto a mitad de enero, en Huichairas, a D. Quintino Sajama y
sus nietos, honda en mano y batiendo tachos para alejar pajaros du
rante todo el dia. Con todo, la agricultura, en su momento, es lo mas
importante y se abandona todo lo demés para intervenir en ella. Cola

boran en general los vecinos —cada vez menos—, lo que sugiere la
minga, aunque en la actualidad vigente casi se reduce a la colaboracion

del grupo familiar.

La cosecha de maiz y papa empieza generalmente en marzo, des

pués de Pascua. Es una tarea en la que intervienen todos segfm sus

posibilidadesz hombres, mujeres y niios. Existe una propiciacion gene
ral, desde "una t0m·adita" (Puerta de Huichairas) hasta dar de comer
a la tierra (Pocoios, San Gregorio, etc.). El instrumental es el corrien

te. El maiz se recoge a mano. Se guarda en costales o en graneros,

pirhuas 0 trojes. No nos ocupamos, de acuerdo con nuestro interés ini
cial, para nada, de l0 referente a la cosecha, trilla y almacenamjento

de trigo, pues su origen es europeo. Posteriormente, el maiz se desgrana

a mano sobre un poncho 0 una frazada, antes de molerlo 0 guardarlo.

Las espigas de tamaiio excepcional 0 granos fuera de 10 comun se con
servan 0 guardan con especial cuidado, aunque no hemos documentado
ninguna ceremonia especial que, sin embargo, es sugerida por la con
servacion singular y el lugar destacado donde lucen.

Las observaciones que hemos consignado proceden bésicamente de
'1‘ilcara y alrededores ; Pimta Corral, El Alfarcito, La Huerta, Coctaca,
Huichaira (Puerta de El Cardonal), Hornillos, Pocoios, Estancia Gran
de, Quebrada Amarilla, etc. Se trata de informacién personal adqui
rida directamente 0 por informantes en un lapso que va desde 1958 a
1963 inclusive y procede concretamente de un interés particular por
el problema.

Veamos ahora si existe alguna analogia con las tareas semejantes
en el momento incaico. Mas alla de las coincidencias de épocas y tareas,

que no usamos como elemento de juicio, esta la denominada "pajaxrca
da" de B. Quintino Sajama y sus niet-os para ahuyentar las aves.

D. Quintino, honda en mano, con pantalén de picote, sombrero y raido

23



saco, y sus nietos con tachos vacios 0 cajas que golpean encarnizada.

mente, no son precisamente el ARARIWA 0 guardian de los campos,
cubiertos con piel de zorro, que bla.ndia una honda y un sistro, ni la

mujer que en caso de necesidad lo reemplazaba de noche. La funcién

es la misma, pero evidentemente ha perdido su significacion ritual.

La conservacion de las espigas excepcionales o papas de gran ta

maiio proporcionan una buena coincidencia. No tenemos informacion

acerca de ceremonias concomitantes, como la construccién de graneros

miniatura con tallos de maiz y la quema ceremonial. Cierto juego de

nifios (Huichairas, 1963) podria sugerir algo semejante: construyen

pequciios trojes y guardan "marlos" en su interior, asi como constru

yen corrales y figuras de animales. También es valiosa la comproba

ci6n de la minga, aunque sea en plena disolucion. Entre 1952 y 1963

la hemos visto casi desaparecer en Tilcara y sus alrededores. La ayuda

queda limitada al grupo familiar (AINY?). Por encima de todo, aqui

también la agricultura, en su oportunidad, es lo mas importante y se

deja. todo por ella. Las técnicas de recoleccion y almacenamiento, a su

vez, coinciden plenamente.

E1 rubro recoleccién se reduce a la. recoleccion de plantas silves·

tres; con algunas hojas se hacen infusiones o bien se comen directa

mente, mas la recoleccion esporédica de algiin fruto silvestre Y la reco

leccién de leiia. Circunstancialmente, miel de abejas. La sal se obtiene

por trueque. Respecto de la caza, casi no cuenta. Zorros y pumas son

perseguidos con perros por daiiinos. Los pajaros se ahuyentan pero no

se matan. La honda solo se usa para esa tarea y como ayuda de los

pastores, no como arma. En este sector de la economia se evidencia

notable diferencia, si dejamos de lado una analogia muy general como

es la recolecci6n de yuyos. En la cultura incaica no se habla para

nada de la recoleccion y utilizacién de madera de cardon que aqui es

omnipresente. Y aqui faltan referencias de ciertas arcillas y tierra co

mestibles, que eran recogidas y comercializadas. Lo mas cercano a esto

seria. —pero en un contexto ceremonial y religioso— la liturgia de "1a

tierrita" en la fiesta de Punta Corral, con caracteres de geofagia°
Ademés, los incas cazaban sin perros y perseguian los pajaros para

8 LA1¤0N, 01110 BEND, Fiesta y religidn en Punta Corral. En RUNA, Vol. X,
Parte 1 y 2, Buenos Aires, 1967.
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sacrificarlos y para usar sus plumas. Y aqui 110. Por ultimo, la carne
de animales cazados era secada al sol por los incas, mientras que aqui
ha perdido por completo su importancia. La honda es instrumento de
trabajo. Queda. a manera de mito 0 relato fantéstico el cuento de un

gran cazador de vicuias que las corria a pie hasta alcanzarlas y a

mordiscones las degollaba, bebiéndoles después la sangre para apro
piarse de sus virtudes. Estos datos fueron recogidos por Ratier (Hui
chairas, 1963).

Los animales domésticos corrientes hoy son de origen europeo.
Solo por casualidad algun habitante cria llamas, mas por su lana 0

como animal de carga que por su carne. En general, no se crian ni
llamas, ni cuys, ni patos, ni yutos, ni suris. Y, por supuesto, el perro.
S61o los raros perros pda se admite que descienden del ca/nis ingoe, pero
11ada mas. En tiempos prehispanicos ciertos hallazgos suponen una
abundancia mayor de canes° que podrian haber sido comidos, dato
que a su vez conectaria con ciertas referencias de Huaman Poma pero
ha perdido su vigencia.

En la preparacion de la comida predomina el asado y el hervido,

con abundancia de sopas y guisados, con mucho condimento, aji y
yuyos (los cominos) que trascienden a los "cocid0s"‘espa1'i01es. Mais

locales son el locro, el mote, sopa de quinoa, tortillas de harina de

maiz, maiz tostado, huxnitas, rositas, amchi, etc. La carne fresca no
es frecuente pero si el charqui, para lo cual la carne es cortada en
tiras. La comida se almacena en grandes cantaros u ollas, en arcas
especiales 0 en graneros hechos de adobe 0 ramas, sobreelevadas, afuera
de la casa. El maiz se muele en morteros 0 molinos, como en todas

partes. Como bebida fermentada, la chicha, cuyo uso no es corriente

sino ocasional y con profundo tinte ceremonial y ritual. La técnica de
su fabricacion conserva en ciertos lugares "el muquead0" tradicional.

Por lo demés, ha permanecido vigente en sus lineas principales. Los
utensilios son ya corrientemente los europeos, si bien se conservan algu

nas formas simples de alfareria, como pucos, platitos, ollas y cantaros,
pero ya no hay ni tripodes, ni ollas con pie, ni queros. Los platos 0
recipientes se colocan en el suelo 0 sobre una tela (poncho, manta,

puyo) y la gente en cuclillas. Se come, por lo general, dos veces al dia.

9 SGHUEL, KARL, Ruinas de las poblaciones indigenas dc la prommcrh de Jujuy.
En Quinta reunion de la Sociedad Argentina do Patologia Regional, Jujuy del 7
al 10 de octubre de 1929, Vol_ II, Jujuy, 1930.
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Una vez a media maiiana. y otra a la caida del sol. El desayuno inicial

es un yerbeado 0 un coeido, a manera de té.

Volviendo una vez mas la. vista. hacia la cultura incaica, la coinci
dencia en la preparacion y en los horarios es demasiado generalizada

y cualquier campesino la veria muy natural. Si entramos en otros deta

lles vemos la, magnit-ud del cambio, como ocurre, por ejemplo, en el

brindis con chicha, no asi en su fabricacién, que salvo detalles, es igual
en todas partes. Lo mismo ocurre con el almacenamiento. Ciertas for

mas especificas, como un granero interno, hecho con tallos de maiz y
revocado con barro en la superficie interior no aparecen, mientras

coincide plenamente el granero de adobe exterior, que se ve corriente

mente a un costado de la casa. Los utensilios cuando no ya hispanicos

o europeos, son muy generalizados como para servir a un diaznéstim.

V I V I E N D A

La. vivienda comun es de piedra y barro 0 adobe, de planta rec

tangular, generalmente una sola habitacion, con techo de torta y cons

trucciones accesorias, como una ramada y depositos, sin ventanas y

con una sola abertura de acceso, a veces con puerta de madera de car

¢l6n, si existe. Si no tiene recintos accesorios hay un fogon central,

rodeado por los cacharros de ·cocina, un "poyo" o plataforma en uno

de los extremos, con unas pieles o mantos para dormir y algunos "ta

cos" para sentarse. Ocasionalmente, nichos en las paredes o lajas sos

tenidas con palos clavados en la pared sirven a manera de estantes.
Si existen mas de dos viviendas 0 de otros recintos suelen tender a

delimitar una especie de patio central.

A primera vista, como nos ha ocurrido ya varias veces, todo indica
coincidencia, pero un analisis mas fino muestra que no hav ta.l cosa.

Coinciden las bases técnicas y la planta con la vivienda incaica, pero

a la vez falta el techo de paja a dos aguas, que aca es de torta, caiia,
cardon y algarrobo, y los muros, débiles y delgados, aca son fuertes y

cspesos. Podria. argiiirse en favor de los "bancos" o troncos para sen

tarse como una perduracion del asiento reservado a.1 inca, pero nos

parece poco probable. La distribucién a un patio central nos parece

mas el patio colonial que el ccancha incaico.
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La hispanizacion de la indumentaria fue rapida y casi total. Se

ven ojotas, alguna vincha, poncho y chuspas, pero no son especifica

mente incaicas. Quedaria el uso del topo, pero se ha perdido ya y
seria pobre argumento favorable. La costumbre de adornarse con ani

llos y colgantes podria tomarse como un eco lejano de pasadas cos
tumbres.

T R A N S P 0 R '1‘ E

La mayor parte es humano y sino, con animales o elementos euro

peos. Las cosas se llevan a mano o cargadas sobre el hombro, o sobre

una manta 0 poncho, a su vez atado al hombro 0 a la cintura. Los

grandes cantaros con liquido a la espalda, con una cuerda, o con tiras

de cuero. Cuando se hace con animales, ahora europeos, el primero es
el que hace de cabeza, va adornado con orlas de lana coloreadas o cam

panillas. Los panes de sal, en burros o mulas, igual que las cargas.

A veces especie de parihuelas o angarillas para llevar cosas pesadas

entre dos personas. Cestos, bolsas, redes, alforjas. tanto para llevar

eonsigo como para colocar sobre animales.

Comparaciones solo pueden intentarse con el transporte humano.
Y ésta es una forma general, no s6lo de América Occidental sino del

mundo entero. Todavia puede verse, a la vuelta de un sendero de mon

tana, un caminante que lleva un cantaro del mismo modo que aparece

en Huaman Poma, o una fila de burros con panes de sal. Puede valer
si se suman otros argumentos que sean mas precisos.

T E J I D 0

Como materia prima se prefiere, mas que nada, la 1a.na. En algu
nos lugares se usa lana de llama y alpaca, pero la gran mayoria son
tejidos de lana de animales europeos. La tarea de hilar es mas bien
femenina —con excepciones visibles— pero hombres y mujeres trabajan
juntos en el torcido. Se utiliza el telar aymara, horizontal, moderno, y

también otro, horizontal, en el que el tejedor trabaja sentado, con pe
dales. Fabrican cierta variedad de tejidos, finos y no finos, barracan,



mantas, puyos, alforjas, etc. El tefiido se hace hoy con auxiliares indus

triales. A medida que pasa el tiempo el arte textil se va perdiendo.

La valoracion del tejido es tema mas complicado cuando se intenta adju
dicarlo a determinado contexto. Por de pronto el viejo telar ilustrado
por Huamén Poma (Rowe, p. 238) no aparece y, si existe, es practica
mente desconocido. No apareee tampoco el ultimo tipo ilustrado también
por Poma, que se utilizaba para hacer ropa mas fina (QOMPI). El

telar que se ve comumnente es el telar aymara, con los agregados hispa
nicos correspondientes. Los tipos de tejido quiza. resistan la compara
ci6n. Los de fibra mas gruesa, COSI, con los gruesos actuales. El ba

rracan con segundo tipo AWASQA ("1·op·a tejida"). El tercer tipo,

QOMPI, es el mas fino, se corresponderia con los ponchos mas finos.
Pero la evidencia no resulta mucha. La division en esas categorias no

es especifica de determinada cultura. Ademas el telar para tejer QOMPI

fue desapareciendo porque los espaiioles persiguieron el lujo de los
nobles y cayo en desuso. El sello actual es "telar hispanico" y no

aymara.

C U E R O

Aparentemente, segfin lo que hemos visto, no es de uso frecuente,
a no ser para redes destinadas a transportar naranjas, o bien para
remendar aperos comprados. La preparacion del cuero es simple, sin
curtido y por ello no resiste la humedad de la lluvia. Se lo usa poco.
Especialmente para parche de cajas y bombo. El detalle de su elabo
racion ha sido ya tratado por uno de nosotros 10. Entre los incas el
uso mas frecuente era. el mismo pero los canones de su elaboracion son
los aymara (Rowe U). Interesante es notar que se usa también el cuero
para confeccionar mascaras en carnaval (Tilcara, 1965).

C E R A M I C A

Es una técnjca en vias de extincion, reducida solamente a. vasos
utilitarios. El sistema mas comun es el de rodetes superpuestos, aunque

10 BILBAO, SANTIAGO, Nataa sobre la fabralcacién de la caja. MS, Buenos
Aires, 1964.
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hemos visto también en Tilcara, la de rodetes abiertos y montados. Las
formas mas comunes son utilitarias, cantaros, aribaloides, ollas grandes
de boca ancha. Se retoban en euero para facilitar el transporte y se
remiendan haciendo agujeros paralelos a la rajadura, que se unen
con cuero 0 alambre. La posibilidad de atribucién es oscura. La técnica

de rodetes es muy general. La de rodetes encimados mucho mas especi
fica es de orientacién amazonica y otro tanto puede decirse de los
aribaloides (MAKA?) y de ollas de gran boca que lucen aire chaquen
se. Los vasos chicos utilitarios carecen de peculiaridades. Los mas espe
cializados, para ofrendas a la Pachamama, son de morfologia poco
definida, 0, a veces, hispanica, como toros 0 carneros. La técnica, en
términos generalizados, resiste su comparacion con la de origen aymara.

MADERAS Y AFINES

Los enseres domésticos de madera, "de palo", gozan todavia de

gran preferencia, si bien estan siendo reemplazados lentamente por los
de metal, producto de nuestra tecnologia industrial. Muchos de esos

objetos vienen de Bolivia, pero existen numerosos artesauos locales que

los fabrican, no solo para su propio abastecimiento, sino para comer

eializar. Asi pueden verse cueharas, platos, fuentes, bateas para lavar,

algun taco 0 taburete para sentarse, etc. La utilizacién de calabazas es

bastante corriente, principalmente como reeipientes menores (a manera.

de jarros de uso diario) o de uso ceremonial (para aspergar ehicha)
en determinadas circunstancias. Oeasionalmente se ven instrumentos

musicales (sonajeros, mates silbato).

Los utensilios de madera no permiten mayores comparaciones, pues
unicamente las cueharas existieron en el patrimonio incaico, pero su

morfologia. tan funcional es idéntica a la espaiola, de modo que su
valor esnulo. Faltan otros artefactos como keros o pakchas 0 estatui

llas que resistirian una exégesis mas ajustada. Por. otra parte la técnica
de·fabricaei6n en-lugares como Punta Corral eshispénica, como asi
también las he1·1·a‘mien’cas utilizadas. Respecto de las calabazas, una

apreeiacién de conjunto parece indicar que son mas utilizadas que en
la cultura incaica, comparable con la cantidad de calabazas exhumadas

en yacimientos de la. Puna.
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En estos aspectos tan importantes de la subcultura humahuaca

actual nuestra informacion se resiente mucho, porque no han sido ob
jeto de interés ni de estudio de todos aquellos que ban recorrido la
zona con apetencias folkloricas 0 histéricas. Los primeros pasos en ese
sentido los hizo nuestro equipo de trabajo en Huichairas, que recogi6
informes a través de entrevistas abiertas y de ciertos informantes,
completadas luego por estudio de libros parroquiales y de inscripciones
funerarias, que permitieron la estructuracién de arboles genealégicos,

Esta. es una tarea complicada, que exige mucho tiempo y, sobre todo,
mayor informacion y relevamiento de campo. Sin embargo, alguna
conclusion de caracter amplio puede extraerse ya como se vera.

La unidad basica social es la familia, casi la gran familia. Y deci
mos casi porque esta en proceso de disolucién. También la familia es

el principal grupo econémico. Es monogamica, aunque hemos docu
mentado casos en que alguno tenia. dos familias, una en su finca del

Cerro y otra en Maimara, por ejemplo. Hemos documentado también
la existencia del sirvinacuy o matrimonio de pruebal

Los componentes de esta gran familia en disolucién viven por
separado, a distancias variables. La autoridad es ejercida por el padre,

al que sigue en jerarquia el primogénito que en ocasiones consulta con
sus hermanos menores y muy rara vez con las mujeres. Es patrilineal
y patrilocal. Todos cooperan en las tareas agricolas y existen una serie
de obligaciones reciprocas de caracter tacito entre padres e hijos y, eu
aalgunos casos, parece que las hay con los parientes femeninos. Todos
participan en comfm en ciertos ritos (fiesta de la Pachamama, seia
lada, rutichico, dia de difuntos) y en caso de proteccion contra terceros
0 en calamidades (inundacién, derrumbes, etc.). La consideracion para
el padre se ve en el respeto con que se lo trata, en el lenguaje y en las
actitudes, como por ejemplo, servirlo en primer término, l·a mejor por
cién, etc.

El papelde la mujer, si bien es pospuesta a los hombres, es claro
y significativo. Son respetadas y consideradas. En caso de viudez vuelve
a su familia, si no se casa otra vez; En cicrtos casos puede ser virtual
jefe de una familia (Pocoios) y manejar perfectamente la "gran fa
milia". En este caso especial la viuda no ha vuelto a casarse, pero

12 LAFON, Cum Rmds, Fiesta y relig£01•.. . Op. cit.



existe un personaje singular, tolerado y admitido, que es el "agrega
do", cuya relacién con la viuda es clara. Caso semejunte, de 0t1'O
"agregad0", es el de D. Candelario (Puerta de Huichairas). La uni
dad del grupo familiar es fuerte. Documentamos un caso claro e ilus

trativo. Un miembro de la familia, varén, echo de su casa al marido

de su hermana por ebrio, pendenciero, jugador, etc., cuando éste re

g1`€S6 y quiso ocuparla después de su abandono. Solidaridad semejante
pudimos observar en lcasos de aceidente 0 de enfermedad. E1 divorcio

propiamente dicho no 10 hemos documentado. Si algun caso de aban
dono, sin causa especifica. También un caso que podriamos considerar
repudio de un marido hacia su mujer "que le habia negado el vientre’

El trato de los padres hacia los hijos es cariioso y considerado.

Se palpa una actitud de pr0tecci6n y amparo, visible cuando se trata

de niios de ambos sexos, hasta los cinco 0 seis arios de edad, en el padre
y en la madre. En l·as niiias, ya alrededor de los siete aios se advierte

preocupacién por los mas pequeios a quienes atienden solicitamente

y, paralelamente, una cierta intervencién en las tareas de la casa, del
ganado, de los sembrados. Los nifios mas 0 menos de la misma edad

intervienen también en las tareas comuues, desde el pastoreo y vigilan

cia de los sembrados hasta la busqueda y recoleccién de la leia. Res

petan a sus padres de un modo tal que se advierte en actitudes y en

inflexiones de la voz. Hay comunicacién estrecha en ciertos momentos.

Hemos visto en Huichairas a un padre (D. Federico) enseriando a su

hijo de no mas de diez aios los toques de bombo (adoraeién, marcha,
saludo, etc.) valiéndose de una caja comiin, haeiéndoselo repetir cuan
tas veces era necesario y ensefiandole paso a paso act-itudes, posieiones
y gestos. En un momento llego hasta ensefnarle ciertos versos en lengua
queschua cuyo significado desconocia. Los niios para con sus abuelos,
si bien se los ve earifiosos y respetuosos, no 10 sen con la misma inten
sidad que con sus padres. Ninos de no mas de ocho a dieziaiios sonrien
burlonamente, a espaldas de ellos cuando éstos los regaiian. A su vez,
los abuelos se quejan constantemente de la desobediencia y falta. de
consideracién. La ireferencia repetida a este cambio de aetitud hace
pensar en que son conscientes del cambio que estan sufriendo.

Jévenes y adolescentes gozan de una amplia libertad p1·e-matri
monial. Las ocasiones decontacto suelen ser frecuentes. maxima en

tareas de pastoreo, en festividades religiosasy en·l0s-ya corrientes
"bai1es" semanales, completamente institucionalizados. Los jévenes se
arreglan solos. E1 matrimonio de prueba, como ya dijimos, esta vigente.



La simple u11i6n de una pareja o amarlamiento es corriente. Algunas
se casan luego por el Registro Civil. Otros hasta lo hacen por la iglesia.
La est·abilidad de esta unién es normalmente muy rigida. Existe en
algunos sectores (Huichairas, por ejemplo) una tendencia muy notoria
a casarse dentro de la misma familia. El estudio de arboles genealégicos
permitio identificar una verdadera endogamia de grupo. Todos los
pobladores, vivos y difuntos, de ese lugar, pueden reducirse a no mas
de tres familias tronco. El problema apellidos crea dificultades para
tareas de encuesta o tabulacion. Un hijo de madre soltera —segf1n
nuestras pautas— lleva el apellido de la madre. Si su padre lo reconoce
usa también el suyo. Y si su madre vuelve va casarse, hasta suele llevar

un tercer apellido. No son excluyentes entre si, y dentro de su grupo
es perfectamente identificado por cualquiera de ellos. En zonas aleja

das y cerriles, no suele extraiar la presencia de ranchos en los que hay
mujeres solas. Estas no son rechazadas, aunque se sepa que regular
mente mantienen relaciones sexuales con distintos hombres. Esta rela

ci6n no es considerada denigrante ni menos sancionada.

Debe recordarse el gran papel que juega el parentesco ritual, cuya
exacta funci6n en esta area cultural esta siendo estudiada a través de

uno de los tipos especificos, como es el compadrazgo con motivo del
primer corte de pelo. Uno de nuestros investigadores, el Lic. Bilbao,
esta terminando en estos momentos un estudio de conjunto sobre tal

tcma. El compadre y la comadre representan uu papel especial no
debidamente dilucidado, que va mas alla de su simple aparato externo.

Responde sin duda ·a una nueva estructura local y no a lo que repre
sentaban en el momento incaico. Y con seguridad que no responde

tampoco al "padrino" de raigambre catélica.

ORGANIZACION SUPERFAMILIAR

A primera vista poco o nada queda de la antigua organizacion
superfamiliar. La encomienda, el repartimiento y la mequma colonial
cspaiola _fu11cionando en bloque desde el siglo XVI, la desarticularon.
La destruccion de un sistema agrario particular trajo aparejado un
derrumbe social y el parcelamiento de la tierraypero no destruyo del
todo la unidad de la gran familia. Persisten muchos rasgos coloniales.
No hay encomenderos ni indios reducidos, pero si un Patrén o seiior
y arrendatarios que, en nuestro caso, descienden de la segunda co
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rriente de espafioles. Ocasionalmente aparece algun pequeio propieta
rio. La. umldad superfamiliar se adivina, sin embargo, subyaciendo de
tras de la no muy clara unidad social y politica presentes. Cual fue
su esencia real no lo sabemos. A continuacion dirigiremos nuestra aten
cion hacia algunos rasgos que la sugieren.

Pusimos de manifiesto en el acépite anterior una notoria tendencia

a la endogamia de grupo, que observada en profundidad permite redu
cir una parte de la poblacion viva y muerta de grandes sectores geo
graficos a dos 0 tres troncos familiares desde el siglo XVIII. Al mismo

tiempo la guerra sordtz entre grandes familias que se comprueba en
la actualidad, como una prolongacion de tiempos anteriores, cuando
estallaba la rivalidad por la tierra mejor y con mas agua.

La rivalidad, oposicion o rechazo para los venidos hace poco de
otros lugares revelaria el viejo problema entre los antiguos y los recién

llegados, siempre resistidos y mal mirados. Tal cosa rige todavia hoy.
Daria la impresion de que estamos en presencia de algo que trasciende
el grupo familiar.

La dispersion actual de la poblacion rural también nos lleva. por

ese camino. Se agrupan en nucleos dispersos en ciertos lugares, al lado

de los rios, valles y quebradas subsidiarias, donde gran mimero de
habitantes son parientes entre si. Si agregamos la utilizacion de cam

pos de pastoreo en tierras y siembras vecinas por encima de los limites
de propiedad de las fincas y el comercio de trueque entre regiones dis
tantes sin intervencion de las autoridades, parece que nuestra idea no
es descabellada. Pero hay mas todavia. El acentuado regionalismo loca
lista ("s0y de Huichairas; soy de Humahuaca; soy de El Alfarcit0")
trasuntaria el regionalismo de cada una de las unidades superfamilia
res, visible a veces hasta en el tono distinto de una copla. La estrecha

cooperacion entre los miembros de una gran familia y la minga que
se extingue casi por completo, hablan de una estructura comunal. Del
trabajo en comun se extingue la miuga, pero el AINI queda en pie.
Los "sant0s" particulares, como el San Juan 0 Sanjuan de Huichai
ras, podrian representar el santo patron elegido en el primer instante

de la catolizacion por la comunidad, asociado como esta intriznseca- i
mente, desde que hayhistoria, a los l‘p1umudos" de neta raigambre
prehispénica.

Existen otros argumentos que pueden sumarse a los ya enumera
dos. Se logra un mayor aprovcchamiento de terreno y de vertiente 0
de riego en tareas colectivas. Hasta no hace mucho tiempo habia un
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telar colectivo en Chicapa. Y existe "un juez de aguas" local de cada
area, designado entre arrendatarios y colonos, por encima del patron
y mas alla del "alcalde" de aguas municipal. Ninguno de estos rasgos
puede dejarse de lado.

Representan, creemos nosotros, una serie de elementos que restan
de una ent-idad superfamiliar, que bien pudo ser el ayllu 0 comwnidad
preincaica. Preferimos el nombre de ayllu al de comunidad, que fue
dado por los espafioles a los nucleos de los curacas sometidos en com

posicién y dominado por ellos. Pues bien, si comparamos este conjunto
de rasgos inconexos, agrupados por nosotros, con el ayllu incaico. nada
encontramos en comun. Por el contrario, tanto la organizacion familiar
como los otros detalles, se parecen mas a la concepcion del ayllu aymara
antes de la incaizacion, cubierta a su vez con fuertes tintes hispénicos.

CICLO V.lTAL

Es poca la informacion sistematica sobre el nacimiento conocida

cn la literatura. La nuestra es personal en todos los casos, pero mas

bien fragmentaria por reticencia natural. Hay resistencia al médico,

al hospital y a la maternidad. Se prefieren las comadronas locales,

habiles y experimentadas y con gran prestigio. En el cerro y en luga

res alejados es relativamente corriente que el parto se produzca a

solas y la parturienta salga adelante por si sola. No hemos documen

tado alguna preferencia o significacion para aquella mujer madre de
mellizos, aun tratandose de una zona en la que no son precisamente

comunes. El chico es llevado en ckecpis (guagua quepida) pero no

se conoce ni arqueolégicamente ni etnograficamente ninguna clase de
cuna. Cuando el chico empieza a movilizarse lo hace directamente ga
teando por el suelo o sobre algunas mantas o cueros. El nombre de la

criatura lc es asignado de inmediato y después en el bautismo, si éste
se lleva a cabo. Es el mismo nombre que le servira para toda la vida.
Los adultos empiezan bien pronto —casi en el primer aio de vida
a transmitirles su cultura, y mas adelante son instruidos en las tareas
agricolas, de pastoreo y del bogar, directamente sobre el terreno. La
iustruccion primaria es deficieute, mala en muchos casos, y no es del
caso tratarlo aqui.

Contrariamente a lo que suele decirse corrientementc, los nifios
juegan bastante y se entretienen largo rato. Sus juegos remedan casi
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siempre la vida y las actividades diarias de los adultos. Juegan con
piedras de colores y tamaios diversos, con florcs, ramitas, mazorcas

y marlos de maiz. Construyen casas y corrales. Los marlos representan,
segun los casos, personas y animales que mueven y agrupan activa

mente, repitiendo lo que ven diariamente en su casa. Juegan a correr,
pcrsiguiéndose uuos a otros. Juegan con los cabritos pequeiios y con
los perros domésticos. Hemos visto, ademas, columpiarse a niios sus

pendidos de las ramas de un sauce, compitiendo a quién se elevaba

mas y conseguia arrancar alguna hoja del resto de la copa. Los que
han frecuentado la escuela primaria, en algunas ocasiones, juegan a
la. mancha 0 a la rayuela. Ya grandecitos, de siete a diez aios, suelen
jugar y cantar repitiendo estrofas y pasos de baile de ciertas ceremo

nias, en las que intervienen, como en la ad0raci6n de los Reyes Magos
y en el baile de las cintas. Siempre en la linea de imitar en los juegos
las actividades de los mayores, suelen verse nifias de corta edad con

un muieco 0 una mufieca, envuelta en un rebozo y cargada a la espal
da. Enlos centros urbanos el panorama cambia. Prevalecen otros jue

gos y se llega hasta el futbol, la escondida, el vigilante y el ladrén.
Mucho resta por averiguar todavia en este orden de cosas. La tarea

es bastante ardua. Son muy individuales en sus juegos. Casi siempre a

solas, como a hurtadillas y resulta muy dificil ganarse su confianza.
A cierta edad, que varia entre los dos y los diez 0 doce aios, el

niio es sometido a un rito especial, el primer corte de cabellos, rodeado

de marco especialisimo. Es el llamado "rutichico" 0 "cimbeada", que
implica un elaborado ceremonial, que es estudiado en especial por uno
de nuestros investigadores como ya dijimos. No tenemos noticia de

ceremonia alguna en la llegada de la pubertad ni para la primera
menstruaciéu.

Ya adelantamos la libertad prematrimonial que gozan los jévenes
y adolescentes y que se arreglan por si solos. Mencionamos ciertos casos
de repudio y dc abandouoz el matrimonio de prueba y el amaiamiento,
como asi también el papel de marido de algunos agregados. Después,
para todo, rige el sistema legal vigente. Alguuos HClVi1€3D" y otros
también se casan por la iglesia, como dijimos mas a.1·riba.

En cas0 de muerte se sigue virtualmente la ceremonia catélica.
El muerto es enterrado en féretro, con sus ropas, en el cementerio.
Precede un velatorio con caracteristicas particulares, que se repiten

con ligeras variantes en los centros poblados. El muerto es colocado
sobre una mesa, sobre la que previamente se ha colocado una sabana.
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Esta flanqueado por cuatro grandes hachones y unaupequeiia vela al
costado derecho de la cabeza, que mira hacia ella. A los pies, en el
suelo, descansa un pequeiio recipiente con agua bendita, en la que se
sumerge una pequeiia rama verde. Cada uno de los asistentes, no bien
llega, se hinca, se persigna, reza y asperga en cruz sobre el difuuto.

Abundan las ofrendas florales. Los participantes se van agrupando.
Hombres y mujeres separados. Se sirven bebidas y café. El sacerdote

reza un responso. Luego se lleva a pulso el féretro. Si se trata de ninos,
el ceremonial varia algo, pero no hemos tenido oportunidad de regis
trar personalmente mas que el cortejo en marcha hacia el cementerio

precedido por unos niios con flores de papel de colores, que cantaban
suavemente, al son de un triangulo que batia uno de ellos.

La inhumacién se lleva a cabo en cementerios que existen ai1n en
los poblados mas pequeios. El sistema mas corriente es la inhumacién
en simple fosa, sobre la que se coloca una cruz de madera con el nom
bre y la fecha del deceso. A veces la cruz es de hierro, pintado de ne

gro, con un corazon de laton recortado con la inscripcion correspon

diente. Existen también tumbas monumentales que conservan las lineas

del siglo pasado, al estilo de las que pueden observarse en el cemen
terio viejo de San Salvador de Jujuy. Un tipo corriente de los cemen

terios campesinos es uno especial de nichos horizontales superpuestos,

construidos con anticipacion, que conserva abierta su boca, esperando
los restos mortales que vendran. En muchos cementerios existe un
cierto lugar reservado para la inhumacién de niiios.

Muchas personas realizan todavia el velatorio de las ropas, cierto
tiempo después del entierro. El duelo que se guarda es riguroso, sobre
todo en las mujeres. Se usa todavia el crespon en la puerta y lutos

espesos. Brazalete y corbata negra en los hombres. Segun los casos, es
mas o menos frecuente que se celebren misas y funerales.

La conmemoracion mas saliente de los muertos se hace el "dia de

las animas", en que se llevan ofrendas, alimentos y bebidas. En cada
casa se preparan especialmente masas con formas de animales y aim
antropomorfas con motivo de la festividad, que luego se consumen en
una suerte de vbanquete funebre. Las tumbas son adornadas especial
meute con-flores y arcosxder flores artificiales de tpapelyaim de plés
tico. No tenemos 11o1:icias_ ·d·e tabucs especialesfni que se queme nada
perteneciente al difunto, pero esto no refleja mas que el estadoiactual
de la informacién que no procede de una investigacion especial, hecha
con profundidad.
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Esta brevisima incursion por el ciclo vital no recuerda precisa
mente nada incaico. No hay noticia de la existencia de cunas ni de
ceremonias diversas respecto a la imposicion de uno 0 mas nombres.

E1 rutichico dista mucho también de la version incaica. Warachicuy y
Quicuchicuy también estan ausentes. El sirvinacuy en si puede ser
admitido como analogo, pero no con caracter definitivo. Otro de nues

tros investigadores ha tratado en especial la cuestion. La funebria

actual no es muy eomplicada, pero ha conservado la ofrenda material,
seguramente preincaica. Falta por completo el ceremonial incaico con

bailes, tambores, etc. El ropaje catolico y la celebracion asociada con
la festividad catolica han oscurecido su primitivo simbolismo, que suele
aflorar esporadicamente.

A R T E

Las manifestaciones artisticas de la comunidad humahuaquena que
dan reservadas a las mas elementales: musica, danza, canto. Las demas
no cuentan. Prevalecen los instrumentos de percusion y los de viento.
Asi se oyen, segun las ocasiones, cajas y bombos, quenas, erques y er
quenchos, pinkullo y anata, sikuris y mates o calabazas. El canto mas
corriente se manifiesta en las coplas de carnaval, que circunstancial

mente pueden oirse a algun viajero solitario en cualquir época del aio.
En cuanto al baile, lo mas significativo esta dado por el circulo rit
mico que ronda alrededor del cajero mientras se entonan las coplas en
carnaval, o el ininterrumpido brincar mientras suena el erquencho,

instrumento que solo suena para el carnaval. Complementariamente,

como casos especiales, deben mencionarse pasos y evoluciones determi

nadas que cumplen los Plumudos en las ceremonias en que intervienen

y los desplazamientos prefijados de comparsas para el carnaval. Por
lo demés bailan corrientemente las danzas modernas segun coreografias

institucionalizadas, desde carnavalito y takirari hasta twist y surf, con
orquestas ciudadanas o imitando conjuntos de ese origen.

En los ultimos aiios es corriente ver como han proliferado estilos

de canto a la manera de los popularizados por radiotelefonia, tanto

en versiones individuales como en conjuntos, que han empujado hacia

el "cerro" a las manifestaciones originales, de tal modo que si no es

en lugares alejados ya no puede observarselas. Lo mismo vale para las

comparsas de Carnaval. Hay una invasion de temas y trajes aloctonos
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que van desde algunos conjuntos a manera de murgas porteias hasta
una suerte de "diablos" a. la manera de los de Oruro, con coreografias
variadas pero improvisadas mas bien que tradicionales, a los que a veces
se suma algfm personaje super moderno, un astronauta, por ejemplo.
Poco se ve ya la comparsa "de antes", con su cartelén ·con el nombre

del Presidente y sus autoridades, y su "alférez", que bate regular
mente su bandera y se desplaza ordenadamente, dirigiendo a los com
ponentes hombres y mujeres. Trajes de baile, especificamente tales, no
podriamos mencionar mas que los de los plumudos de la fiesta de San
Juan y semejantes cuya documentacion hemos cumplido plenamente
en Huichairas. Y en el rubro "danza", hemos dejado a proposito para
el final las evoluciones que cumplen los niiios en el tiempo de adora
c·i6n, tanto en sus desplazamientos precediendo el misachico, como los
que llevan a cabo en el conocido "baile de las cintas", que, evidente

mente, no puede adscribirse a otra cosa que no sea un origen hispanico.
La falta de estudios especializados para nuestra zona hace dificil

un ensayo de valoracion especial respecto de correlaciones ·con la cul
tura incaica. Pueden notarse algunas coincidcncias, como el predo

minio de los instruinentos de viento (quena, anata, pinkullo) y los de
percusién. La caja, tan caracteristica, como el uso de cascabeles y sona
jeros en los bailes, es casi la misma que vimos en Huaman Poma de

Ayala. Como contrapartida, las bandas de sikuris no pueden adjudi
carse a los hombres del Incanato, como tampoco parece probable que

pueda adjudic·arse ese origen a los plumudos. La comparsa de antiguo
cufio, con estandarte (bandera) llevada por un hombre o una mujer

que precede al grupo, podria compararse con la WAY-YAYA, danza
bailada por la gran familia incaica. Coinciden en general el uso del
bombo, la presencia de muchas personas, hombres y mujeres, tomados
a veces de la mano, y movimientos de un paso atrés y dos adelante.
Pero a la vez puede recordar también a la ceremonia, del paseo del
estandarte real, con lo que perderiamos aquella posibilidad.

BEBIDAS Y NABCOTICOS

Consumen corrientemente las bebidas alcohélicas comunes, espe

cialmente vino blanco y cerveza, y diversos tipos de chicha, de maiz,
de mani, de molle, etc. En ciertas ocasiones "se la cura", es decir, se
le mezcla alcohol puro o vino en el instante de abrir el cantaro. Con
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alcohol puro se preparan diversas bebidas, desde el terciado hasta la

‘pata de cabra", que consiste en combinar el alcohol con agua en pro
porcién variada y alguna hierba aromatica, como la menta. por ejem
plo. E1 alcohol también se mezcla con café 0 té y también suele beberse

puro. Es ingrediente del yerbeado y también suele incorporarse a los
distintos tés de yuyos. En la actualidad las "gaseosas" y " colas" estan
desplazando al vino en ciertos lugares. Se fuma el tabaco en cigarrillos,
lo que no es muy frecuente, y lo ha-cen tanto las mujeres como los hom

bres. La coca es de uso comun, tanto para masticar como para hacer té
y para practicas adivinatorias.

La embriaguez (alcoholismo) constituye uno de los grandes pro
blemas actuales, pero no debe confundirse con lo que podriamos llamar
‘b0rrachera ritual", que es una cosa distinta del vicio alcoholico. Es

la borrachera de chicha en circunstancias precisas, una seiialada, una
cacharpaya, una "chaya" inaugural, u11a flechada, un velorio. El vicio

alcoholico forma parte de otro contexto que tiene otro origen y del
que forman parte otros ingredientes: frustracién, escapismo, rebeldia,
mala nutricion, enfermedad, etc., que no es del caso tratar aqui. Con
este panorama generalizado no puede en verdad hablarse de cultura

incaica, sino de todas las culturas andinas. Casi entre el sur del Rio

Grande y el rio Maule podriamos encontrar las mismas condilciones.

VIDA ESPIRITUAL Y RELIGION

E1 sector de la subcultura humahuaca que empezamos a tratar se

presenta ante los ojos del observador como un conjunto abigarrado de

diversas manifestaciones que producen una impresién violenta, mezcla
de sorpresa y estupor, ocasionado por la diversidad de canales por los

que discurre el sentimiento religioso. Consisten en la liturgia cristiana
mas o menos ortodoxa, el culto de la virgen, el culto de la devoci6n de
distintos santos locales, las festivida.des religiosas del santoral catélico,
cantidad de ingredientes prehispanicos, visibles en ciertas fiestas como
el carnaval, Semana. Santa, la seiialada, la. fiesta de la Pachamama,
el rutichico, la flechada, etc. Y como si esto fucra poco, se comprue

ban sin cesar practicas magicas y religiosas, vigentes ·con mayor 0 me

nor intensidad, que contribuyen a dar un sello propio al conjunto, que
se mezclan con los anteriores, haciendo difieil una apreciacion de con
junto. El paisaje caracteristico, el clima, el medio ambiente, el "col0r
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local" en una palabra, prestan un escenario muy particular a estos
fenomenos y le dan una aparente unidad que induce a apreciarlos
como una entidad integrada por la suma de elementos hispanicos y abo
rigenes, mas 0 menos equilibrada, resultado de un sincretismo religioso
cumplido mecanicamente, de una sola vez, que dio por resultado la
serie de manifestaciones que hoy podemos observar.

Es tan fuerte esta primera impresion, que ha pasado a ser con
senso general y es la .resp0nsable de que tales fenémenos se presenten
como un todo indivisible y armonico, ejemplo de la fe cristiana pura
e ingenua de nuestros indigenas y criollos, que aceptan la catequiza
ci6n como un verdadero bien e hicieron de ella su redencion. La navi

dad quebradeiia, los pastores, los villancicos, los reyes magos, vestidos
a la usanza tipica, los santos con ropaje local como el San Santiago,

con poncho y a caballo, y las virgenes criollas, morenas o gauchas,
bien administrados por agentes de turismo o seudo-folkloristas, posta

les, diapositivas y cortos cinematograficos, han contribuido a forjar
una imagen del buen quebradeuo, humilde, piadosc, cristiano, casi con

sello evangélico. Pero la realidad es muy otra. Ya lo hemos demostrado

en un trabajo anterior, cuando por primera vez encaramos este campo

de trabajo y empezamos a ver el fenomeno con dimensién antropologica

y cultural. La celebracionde la fiesta de la virgen de Punta Corral es

un ejemplo claro dc lo que venimos a decir 1

El ideario religioso de los quebradeios de hoy, enmascarado por
un aparente cristianismo general que le da unidad, no resiste un ana
lisis menudo, que pone en evidencia sus elementos constitutivos, de dis

tinta categoria, importancia y significacién. Una vez mas, la fuente
de nuestras afirmaciones, de ahora en adelante, es la frecuentacién y
conocimiento personal, directo e indirecto, de la subcultura humahuaca
a lo largo de los ultimos diez aiios. Intentaremos una identificacién
de los principales elementos que lo constituyen, seguida de una valora
ci6n e interpretacién de cada uno de ellos, antes de lanzarnos en pos

de nuestra meta fundamental que es la comparacion con la cultura
incaica a la llegada de los espaiioles.

En primer lugar figura aquello que podemos llamar, sin mayores
complicaciones, "la Religién". Es una estructura compleja, resultado
de la simbiosis entre el ideario religioso aborigen y la religion catélica
que trajeron los conquistadores. No se trata de una simple suma de
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rasgos europeos y aborigenes, prcvia una seleccion. Se trata de otra

cosa. Es algo nuevo. No es la religion europea con ingredientes abori
genes, ni es la creencia aborigen con ropaje ·catolico. Es una nueva

entidad distinta de las anteriores. Es una nueva estructura, que tiene
una funcion nueva y distinta. En cuanto religion, facilita una canali

zacion a la vieja religiosidad prehispanica sobre la base de una liturgia
y un rito esplendoroso que ha sido absorbido en una nueva dimension.

Pero, a la vez, ha permitido —quizé, como finico caso —lograr un
nuevo ajuste, después de varios siglos de roto equilibrio en un sistema

de categories coherentes. Esta religion es una nueva estructura vigente

en toda su potencia y en pleno fortalecimiento. Nuestro estudio de la

Fiesta en Punta Corral constituye una buena ejemplifieacion. La vir
gen de Canchillas, en Santa Catalina, que estudiara una de nuestras

colaboradoras, la Dra. Gerber, es un caso semejante. La interpretacion

de otros fenomenos del resto del N.O. seguramente revelaré. que no

es exclusiva esta situacion para el ambito quebradeno. Recordemos las

ceremonias en Sumamao, las del Seiior de la Pena o la virgen de
Sisilera.

En segundo lugar, integran el ideario religioso quebradeiio otras

instiituciofnes y complcjos ceremoniales de mira migambre prchispdnica,

que han incorporado ciertos elementos de origen eatolico algunos de
ellos, y sobreviven con vigor en la medida en que han actualizado su
fun·ci6n a las nuevas circunstancias vigentes. Integran este segundo

grupo: el rutichico, el carnaval, la seialada, el sirvinacuy, la flechada,

la cuarteada, la fiesta de la Paehamama, la fiesta de San Juan, la feria
de Santa Ana, etc. El estudio sobre el ruticl1ico"‘ es dirimente.
La funcion social de la ceremonia prehispanica del primer corte de
pelo, sobrevivio al intento de asimilarla con el bautismo y es vigente

con brio en la aetualidad porque ha fortalecido su finalidad origina
ria: asegurar el incierto futuro economico del que pasa el rutichico,
sobre la base del dinero en efectivo, animales hembra que le son obse
quiados por padrinos y participantes y la seguridad del apoyo de éstos
cn ciertas situaeiones de emergencia. Con el elaborado rito de la seiia
lada ocurre algo semejante. La funcionalidad de asegurar la multipli
cacion y fecundacion del ganado, colocéndolo bajo la proteccion de
determinadas divinidades ctonicas, encargadas de protegerlos y hacer
que se reproduzcan con regularidad. Pues bien, llamas y vicurias fue

14 BILBAO, SANMAGO, El rutichico. MS, Buenos Aires, 1965.
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ron reemplazadas por ovejas, cabras y vacas; junto a la Madre Tierra

se incorporé la figura de los Santos, dc la virgen y de la Santisima
Trinidad; junto a la ·aspe1·si6n con chicha y al multipli·co con las hojas
de coca, se han incorporado plegarias catolicas. Pero la ceremonia en

si sigue en vigencia porque cumple con una funcién de proteccién y
salvaguardia del rebaiio, abandonados como estan en su propio medio.
Seguramente si las técnicas de la moderna ganaderia, tanto las sanita
rias como las de seleccion, aseguraran una multiplicacion segura y ren

didora, la ceremonia desapareceria a corto plazo. Lo mismo podria de
cirse de todo el ritual propiciatorio que precede a la siembra y a la

cosecha. Una adecuada valoracion de cada uno de los complejos men

cionados, mas la posibilidad de verlos en observacién participante,
daré, una nueva dimension y mas significativa a fenomenos que, hasta

ahora, han sido consignados simplemente y como curiosidad 0 super
v1venc1a.

Finalmente, consignamos un tercer grupo de elementos, los que

llamamos vestigios de un mundo meigico heterogéneo, seguramente res

tos de un complicado sistema de practicas y creencias aborigenes, que

se entremezcla con supersticiones y prziicticas de origen europeo, de

vieja y reciente data. La nomina es extensa y seguramente, no todos los
rasgos a mencionar tienen igual valor. No conocemos con exactitud la

vinculacion que puede haber entre algunos de ellos. Pero resulta evi
dente aim hoy que el habitante de la Quebrada esta oa merced de una
insobornable cantidad de fuerzas extrahumanas que lo rodean y ame

nazan y es necesario conjurarlas o hacerlas favorables.

El tono y la hora en que determinado pajaro cante (CUSILLA)
anunciara si el viaje y el dia seran buenos 0 malos. Para pasar un paso

o un rio peligroso, se le pide permiso. Los suerios generalmente son un
anuncio de lo que va a ocurrir. Cuando uno viaja y hace alto cerca
de una fuente u ojo de agua, debe cuidar de no pisarlo o enturbiarlo,
porque sera castigado. Existen curanderos, gente que tiene el poder de
curar y otros que hacen daio, casi a, la manera de la magia negra y la.
magia blanca. Ciertas practices de adivinacion satisfacen la natural
ansiedad por conocer el futuro, como por ejemplo, la adivinacion con
coca, ya sea mascada y cscupida, o quemada con guano de llama, como
asi también la comunicacion con los espiritus por medio del fuego.
Verdaderos "chamanes" ejercen todavia su misterio, aunque bastante
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desdibujados 1*. No faltan tampoco fantasmas, apariciones en forma de

cabeza humana que andan por la noche y cabezas animales 0 per1·os,
con cierto olor a azufre, cuyo origen no es dificil adivinar. Pajaros
agoreros como el huco (lechuza, lechuzon) plantean interrogantes, pues
si bien figuran, por ejemplo, en las ilustraciones de Huaman Poma,
pueden adjudicarse a un origen europeo, sin olvidar, por supuesto,
todo el ciclo de crecncias referentes al mencionado pajaro que se co
noce para nuestro continente. Existen simbolos de fertilidad que so

conservan con cuidado especial, como las mazorcas muy grandes y las
papas de tamaflo excepcional. Las ruinas prehispanicas son el centro

de un ciclo especial que incluye tabos para la violacion de tumbas,
que trae como castigo la muerte 0 ceguera causada por el gas que sale
del interior; enfermedades de la piel para quienes sacan ofrendas de

lugares sacros; castigos consistentes en golpes 0 caidas del caballo para
quienes violan los antigales; serpientes guardianas de determinadas

ruinas, campanas misteriosas que suenan por la uoche. Otras creencias

compartidas con el resto del N.O. se conservan rigurosamente; la mula

anima y Coquena, para no citar sino algunas de las mas corrientes,

sin olvidar las apachetas.

No hemos hecho sino mencionar, sin mayor preocupacion clasifica

toria, cantidad de creencias que seria necesario elaborar y estudiar por

scparado. Pero bastan para nuestro proposito; es evidente que consti
tuyen una categoria especial, tan especial como para aislarla frente a

las dos anteriores. Esta separacion no supone, necesariamente, que no
estén vinculadas entre si, en la medida en que las tres dan satisfaccion

y expresion a la religiosidad natural del hombre quebradeio. Pero esta
claro que frente a este panorama no podemos decir de la religion de
la subcultura humahuaca. que sea la religion oficial de nuestro pais.
Claro que esta afirmacion vale para los integrantes del tipo folk y no
los de tipo urbano, como tampoco vale para los hombres y mujeres de
los pequeios centros poblados, que han tomado ·conciencia de que ha.
cuajado una nueva estructura religiosa, y la combaten considerandola
como herejia, refugiandose en una ortodoxia polémica y apologética.

Planteadas asi las tres categorias de la vida religiosa de nuestra

subcultura procederemos ahora a nuestra comparacion con la cultura
incaica. que vieron los espanoles en el siglo XVI. Como no es el caso,

15 Rniizn, Huco, Curavnderisvrw y chamamismo en Huichaakras. MS, Buenos
Aires, 1963,
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no discurriremos sobre el tipo de nueva estructuraque hemos identifi

cado en Humahuaca, en relacion con el fenomeno ocurrido en el Peru,
sino que actualizaremos las otras dos categorias en busca de posibles
analogias o de elementos de origen incaico.

La primera posibilidad que se plantea es el analisis de los com
plejos propiciatorios que acompafian las tareas agricolas y ganaderas.
Algunos detalles de la seiialada, especialmente la borla de lana y los

adornos complementarios, como el topamiento de los animales elegidos

para hacer pareja y al ofrecimiento de chicha y coca, podrian referirse
a las ceremonias del mes AYRIWA 1**. La orientacion hacia el E. en

cada animal a senalar coincide plenamente con una. de las ceremonias
del ritual solar. La ceremonia de la Pacha Mama es de caracter mas

generalizado y su importancia fue mucha para todos los pueblos andi

nos, de modo que no es acumulable a favor de los Incas. La conserva
cion de las espigas grandes de maiz resist-e su comparacién con la Sara

mama y con las reservas del caso, los amontonamientos de piedra (SAY

WA) de El Alfarcito podrian ser huacas, como lo son las apachetas.

La segunda posibilidad es el rutichico. La comparacién menuda
(Bilbao, 1965) demuestra que existen ciertas diferencias y que lo mas

importante -—la prevision social- se agilizo y perduré. Pero perdi6 su
caracter de ceremonia de imposicion de nombre, que paso a ser del
bautismo catolico. Se corta, si, el pelo, y aun a veces de manera muy

primitiva, pero su significado va mas alla que el de un rito de pasaje.

Y en cuanto a las apariciones consignadas de cabezas humanas y
fantasmas, coinciden totalmente con el HAP’INYIONYO y OMAPO
RIQ que menciona la creencia popular incaica. La accién de pedir per
miso en pasos peligrosos, constituye una practica que tiene idéntica
actitud en los viajeros cuzquefios. La presencia de hechiceros (OMG)
también es semejante y especificamente el mas solemne método de adi
vinacion, por medio del fuego, coincide plena.mente, ademas de la adivi
nacion con la coca. Las ofrendas de coca y comida se hacen de la misma
manera y los ex-votos que se ofrendan a las imagenes religiosas, bien
pueden compararse con los de aquel origen. Por ultimo, la creencia de
dafios y la existencia de lo que hemos llamado magia blanca y magia
negra, también tiene su antecedente incaico. La coincidencia. es completa
en algun caso, como el del HUCO, pajaro agorero.
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Resulta bastante claro, a la luz del anélisis relativamente circuns

tanciado que venimos de realizar, que rasgos culturales incaicos propia
mente dichos entendiendo por tales los que eran vigentes en el Cuzco

y su area de influencia a la llegada de los espafioles, no son ni muy
numerosos ni claramente identificables en la subcultura humahuaca,
segun se ha, visto.

En la economia las semejanzas son de caracter muy generalizado,
tanto que no pueden adjudicarse al horizonte incaico. Ciertos rasgos

la pajareada de Huichairas, la conservacién de mazorcas excepcio

nales, la presencia de ciertos casos dc geofagia recuerdan otros clasica—

mente, incaicos, pero aparecen con poca frecuencia y muy desdibujados,

especialmente los dos mencionados en primer término. En el vestido y
en el transporte también la coincidencia es muy generalizada, mientras

que el trabajo del cuero y la industria textil, si admiten semejanza

especifica, es con las de origen aymara, como ocurre también con la
ceramiea.

Del extenso ciclo vital reconocido, poco 0 nada aparece como incai
co. Salvo el rutichico, cuya vigencia actual dista mucho de ser enten
dida como el rutichico incaico. En las manifestaciones artisticas, segfm

detalles, como los instrumentos de percusion y algfm baile, reconocen

una filiacion de aquel origen, pero la especificidad de las bandas de
sikuris como su gran papel ceremonial, constituyen una eontraprueba,
pues son de origen aymara. Y en la religion, las coincidencias mas o
menos notables no son lo suficientemente especificas como para conver
tirse en definitivas.

Podemos pues decir con bastante certeza que en la subcultura hu
mahuaca actual los componentes de origen incaico son débiles y poeo
representativos. Casi hasta daria la impresion que no han llegado puros
sino de segunda mano. Las semejanzas con la cultura incaica al tiempo
de la Couquista mas que referidas a lo incaico deben referirse a "lo
andino". No son especificas sino generalizadas. Pareceria que el choque
con la cultura europea borr6 la poca incaizacion existcnte y se mezclo
com lo directamente local y preincaico, que a su vez carecia de una
individualidad muy notoria en los aspectos no materiales. Interesaute
es recordar que en el material arqueologico la potencia del horizonte
incaico I" produce una impresién semejante. La indjvidualidad artesa
nal absorbe los influjos foraneos y les da nueva personalidad. Pero los

17 L.u·6N, Cmo Rami, El horizonte incaico en Humahuaca. Op. cit.
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aspectos no materiales seguramente no tuvieron tiempo de cumplir ese
proceso y ante el nuevo impacto de la cultura europea, volvieron a
desintegrarse y luchan aun por el nuevo ajuste. De ser correcta nuestra
interpretacién, estén logréndolo a través de esa nueva estructura que
hemos llamado la. Religion.
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TERCERA PARTE

La subcultum humahuaca y las camumidsades quechuas

E C O N O M I A

de La Sierra

La comparacién descansa sobre la documeutaciéu menciouada en la

Advertencia, por 1-as razones aducidas en esa oportunidad, y se inicia
con un aspecto de primordial importancia como es la economia, y deu

tro de ella, la agricultura. Recordamos tambiéu cual fue el procedi
miento seguido en la comparacion y discusiou de los datos que, en este
caso de las comunidades peruanas de la Sierra, permite establecer

grandes diferencias sobre las cuales trataremos en especial, porque
enteudemos que son significativas para nuestro interés inicial las comu

nidades quebradeiias del presente. La primera gran diferencia que he
mos determiuado reside fundamentalmeute en la tecnologia y en la re
particién de la tierra.

En las comunidades quebraderias el fmico sistema de cultivo en

las tareas agricolas —no en las h0rticolas—— es el uso de arado de

tipo hispanico, con alguuas variantes, y de animales de tiro. Todos

los instrumentos primitivos de cultivo —pal0 cavador, azadas y palas

de madera o piedra— han sido reemplazados por herramientas de
origen hispanico. Por el coutrario, eu las comuuidades peruanas per

sisten los imstrumentos y técnicas primitivas en plena vigencia y
predoiuina un notorio apego a la tecnologia tradicional, que va acom
paiado por una adherencia a la tierra que aqui esta en plena crisis.
Ademas, es dable observar que el sistema corriente en Humahuaca a
primera vista corresponde a lo que en Peru puede deuomiuarse agri
cultura de hacienda, pero que aqui rara vez se da cou ese seutido.
En efecto, la explotacién agricola y de granja en gran escala, en
haciendas o fincas, se ve en muy pocas ocasiones y no representa el
tipo predominante de explotacién. Sirva a manera de ejemplo el caso
de la finca "Mouterrey" de Huacalera que incluye actividades agri
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colas, explotaeion de montes frutales, ganaderia de raza, abejas, etc.,
que constituye en si una organizacion eomereial tipicamente ciuda
dana, concebida a manera de gran empresa.

Si bien la division del trabajo es basicamente la misma en ambos

términos de nuestra comparacion, se conserva en el Peru mucho mas

intensamente marcada y condicionada por el instrumental utilizado,
en uso desde los primeros tiempos de la colonia.

La. reparticion de la tierra muestra otra profunda divergencia entre
la Quebrada de Humahuaca y las =comunidades peruanas, por lo menos
en el estado actual de nuestra informacion, que es muy deficiente y
condiciona un poco la generalizacion. El problema de la tierra no tiene

cn nuestro pais una tradieion de estudios como en Peru, pero aun asi,
podemos establecer diferencias que deben ser analizadas. Por de pronto,
aqui no existen, por lo menos en la misma eoncepcion y con la misma
significacion, las "tie·rras de La comu/nidald". Esto significa que no se
conocen las difieultades que plantea el intrincado sistema de repar
timientos periodicos que conducen lentamente a la minimizacion de

los predios cultivables y por ende, a la escasez de campos cultivables,

que esta en la esencia de la explotacion agricola peruana. En el fon
do de tales repartimientos yace el sistema indigena, aprovechado y

adaptado por los espanoles, que ha sobrevivido a la independencia y
a la organizacion republicana. No oeurre asi en la Argentina, en la
zona que estudiamos, donde, como hemos dicho mas arriba, la estruc
tura economica aborigen fue dominada mas rapidamente, aunque a
veces se observe también una minimizaeion de la propiedad.

En cambio, graves cuestiones se plantean en las comunidades que

bradeiias respecto del régimen de emplotacwn y de los sistemas econo
micos vigentes. Esas cuestiones existen, se palpan, se observan, tal
como las hemos visto y palpado en diversas oportunidades en los ulti
mos aiios, pero no han sido ni relevadas, ni estudiadas ni valoradas
a fondo. Consideramos de suma urgencia un estudio detallado de esta
cuestion que, en nuestra opinion, es responsable de buena parte del
desajuste en que se encuentran estos pobladores de Jujuy. Para ello
se neeesitan censos, que si los hay efectivosyno se conocen a fondo.
Es necesaria informacion sobre cual es la legislacion escrita o tradi
ihional queregula la relacion entre los propietarios y arrenderos. Es
necensariooonocer a fondo eual es la prestaeion de servicios que debe
el arrendero. Se necesita, en fin, un relevamiento completo que dé
una imagen real de la situacion economica de la region y de su no
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adaptacion a la economia nacional y provincial de nuestros tiempos.
Algunos intentos hemos hecho al respecto pero significan iinicamente
un atisbo de problematica, que demuestra la magnitud del problema.

llesulta un poco triste comprobar que un campo antropologico de
tamana trascendencia no haya sido aprovechado, y mas triste toda
via 0omproba1· que temas asi se soslayen s0 pretexto de posibles con
comitancias sociales 0 politicas.

Situaciones concretas de desequilibrio y desajuste, con francas

caracteristicas conflictivas, pueden comprobarse repetidamente y 00
mo consecuencia de la falta de circulante, que constituye la mas

grave circunstancia que deban afrontar los pobladores de la Quebra

da. E1 circulante solo puede ser obtenido mediante la venta del pro
ducido agricola, horticola 0 de subproductos de la ganaderia, aparte
del trabajo personal rentado, que implica la prestacion de servicios

de peonaje, ya sea en la zafra del azacar o del algodon, ya sea en

Vialidad provincial o nacional, o el simple trabajo de peon para todo

trabajo 0 de peon de riego. A su vez, la venta del producido agricola

ganadero implica restar alimentos a la dieta comiin, cuya carencia

debera suplir mediante su adquisicion, para lo cual, a su vez, nece

sita circulante, necesidad que plantea, a su vez, un verdadero circulo

vicioso. Aunque el trueque le permite obtener productos para sus

necesidades complementarias, también para el trueque necesita de

los mismos productos que debe vender para obtener circulante. Una

medida aproximada del drama que origina la falta de circulante esta

dada por este ejemplo: un arrendero tipico, en Huichairas, debe pa

gar, por ano, a su patron, entre $ 3.500 y $ 5.000, cantidad de ribetes
casi astronomicos para quien necesita disponer de ella.

Y esta situacion si bien es totalmente distinta, en esencia, de la

que se plantea en el Pera por la sucesiva parcelacion de las tierras,
no es menos grave en cuanto a las consecuencias que trac aparejadas. La
gente se acobarda, abandona el campo y se va en busca de mcjores
horizontes, generalmente hacia los centros industriales 0 urbanos,
adonde pasa a engrosar las areas de deterioro social, economico y
cdilicio que rodean las grandes ciudades.

La importancia deltrabajo colectivo permite apreciar otra dis
tincion neta entre las comunid-ades actuales-de la Sierra peruana y

los quebradenos. En éstos, el tr-abeajo colectivo va carnino de perder la
significacion que antes tuvo, como consecuencia de la disolucion de
la comunidad aborigen y de la pérdida de cohesion de la gran fami
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lia. En la actualidad ha quedado reducida a 1a colaboracion de los
familiares mas allegados y aun asi, no en todas las ocasiones. Por el
contrario, en las comunidades peruanas minka y ayni se conservan
iortalecidas y en plena vigencia. A su vez, el ritual que acompaiia
a las tareas agricolas, si bien coincide en algunos aspectos generales,
como la ofrenda de coca, licor y cigarrillos, mas la celebraoion de la
1`iesta de la Pachamama en el mes de agosto, con tintes propiciatorios,
difiere notoriamente en cuanto a sus elementos constitutivos. El ritual

catolico ha penetrado mucho mas las celebraciones peruanas, mien
tras en la liturgia quebradefia predominan los rasgos autoctonos.

La actividad ganadera permite sacar algunas conclusiones com
plementarias. Por de pronto, en las comunidades quebradenas, es
casi siempre, una actividad secundaria, salvo a gran altura donde no
es posible la agricultura. El ganado es todo de origen europeo y
siempre de mala calidad por falta de mestizaje y de explotacion téc
nicamente aprovechada. En ambos casos 1a posesion de ganado y la
posibilidad de disponer de él, los acerca mas al contacto con la eco
nomia monetaria, lo que trae aparejada no pocas complicaciones. El
caballo es un factor de prestigio, muy buscado en oportunidades,
quizé. como un resabio de cuando fue prohibido por los espanoles en
epoca de la colonia pero también en los ultimos anos pudo compro
barse una notoria disminucion en la gente de a caballo, debida, segfui
algun informante casual, a las diticultades para mantener la cabalga

dura. En cuanto a las tareas de pastoreo son atendidas especialmente

por los nifios y las mujeres en ambos lugares con instrumentos ade

cuados (hondas) y con uso de perros ovejeros. Se conserva en ambos

lugares el elaborado ritualismo prehispzinico, si bien aqui en nuestro

pais ha desaparecido el ritual con adivinos que alla jugaba gran

papel. Nos falta informaeion, en cambio, sobre las relaciones concre

tas entre patron y arrendero, en cuanto a la tenencia, cuidado y

aprovechamiento de los animales. El consumo de carne es minimo

en ambos lugares, no asi el de leche y queso, que suele ser mayor,

pese a la venta de subproductos a granjeros y aeopiadores de la zona
que se da con cierta frecuencia.

Como ha podido apreciarse la posibilidad de coineidencia de los
términos de nuestra comparacion es escasa, de caracter generalizado
y no particularizado. La diferencia mayor descansa en el sistema de
particién y tenencia de la tierra. La hispanizacién es mayor en nues
tro pais y alcanza tanto a los productos y a los animales como a los
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artefactos, utensilios y especies cultivadas. Alla prevalece el patron
de la economia incaica, como elementos espanoles, mientras que aca
sc da el patron colonial espaiiol de los siglos XVII-XVIII. Aun el cere
monialismo participa alla de mas elementos cristianos que el de nucs

tro pais. Sin embargo la 1nayo1· aculturacion se da en nuestro pais,
donde la comunidad prehispanica ha desapa1·ecido y solo quedan
rastros dispersos dc lo que hcmos llamado orgavniza-cién superfurmbar,
que, 0 ha desaiparecido o se ha transforinado radicalmente. También

cl éxodo de la poblacion aborigen tienc aqui un distinto origen y
significado. Aqui, sobre todo cs un éxodo estacional de la gente que
se va a trabajar al azucar o al algodon. Y el comercio, basado toda

via en buena parte cn el trueque, scgun ha sido analizado por Bil
bao 1** presenta también diferencias notables por cuanto no existe

claramente en la Quebrada la especializacién en la procluccién agri
cola o artesanal que distingue a muchas comunidades peruanas.

VIVIENDA Y PATRONES DE ASENTAMIENTO

Las caracteristicas dc la vivienda, en cuanto a construccion y
materiales utilizados proporciona algunas coincidencias, que no ex

cluyen, a la vez, <liferencias marcadas. En el primer caso, los rasgos

a comparar son muy simples y elementales, condicionados ademas

por una técnica simple y por la materia prima disponible, que restan
valor a la coincidencia. En cl segundo caso, es importante poner de

rnanifiesto la discrepancia notable e11 la inanufactura cle los techos.

De "torta" y en general a una agua, sin excluir por completo las dos

aguas, en J ujuy, y siempre de paja y a dos aguas en la Sierra perua
na. La construccion de la vivienda lleva por lo general varias sema

nas, segun la época elegida para la tarea, y sie1nprc se cumple con
trabajo colectivo, mientras que aqui, s6lo a veces se hace en trabajo
conjunto. Coincide ampliamente el elabo1·ado ritual al plantar los
cimientos, especialniente en las cuatro esquinas, pero pareceria no
ser tan frecuente en el Peru cl énfasis especial, cle caracter propicia
torio, cuando se procede a la inauguracién, oportunidad en la que
sc lleva a cabo la flechada. En ambos casos el moblaje es utilitario

y, po1· lo general, escaso.

18 Bmmo, Sauruoo, Formas econémicas en la, Quebrada de Hwmahuaea. MS,
Buenos Aires, 1963.
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La temprana hispanizacion de los aborigenes quebradefios per
mite reconocer semejanzas en el trazado de los centros urbanos y
aldeanos de ambos lugares. E1 sello europeizante se ve en la disposi
cion clasicamente colonial, con calles en damero, con plaza central
rodeada por iglesia y cabildo o municipalidad. Todas las poblaciones
quebradenas de cierta importancia so11 de origen espaiiol y se han
desarrollado, ademas, a expensas de los pueblos de indios que las
rodeaban, como ocurre en el Peru. Fuera de estos nucleamientos al
deanos, existe una poblacio11 agricola dispersa en los campos de cul
tivo, que se presenta por igual en toda el area andina. No existe, en
cambio, cn la Quebrada, la aldea comunitaria, al extremo del campo
de cultivo, que es abandonada diariamente por los agricultores para
ir a su trabajo. Prevalece, pues, el patron colonial en aldeas y ciu
dades, mientras subsiste el patron preincaico para la poblacio-n rural
propiamente dicha, tanto en el Peru como en la provincia de Jujuy.

\‘EsT1D0 Y ADORNO

La vestimenta de los habitantes de las comunidades peruanas de

la Sierra varia bastante segun la region, pero, a los efectos de nues

tro cotejo, podemos, sin mayores violencias, tomar como prototipo
la indumentaria usada en la zona aledafia al Cuzco. Y resulta que

nada es tan distinto de los pantalones hasta la rodilla y de la mon
tera por alli usados como la vestimenta del hombre actual de la Que

brada, totalmente occidentalizada y especializada. La mujer, en cam

bio, resulta un poco mas comparable, sobre la base de sus faldas

multicolores superpuestas. Y el bastante comun chullu jujeio recuer
da muy de cerca el de Puno o el de Bolivia. Gabe agregar que resulta
imposible distinguir en Jujuy a un mestizo de un aborigen por su
vestimenta, a no ser alguna "chola" boliviana, que con su atuendo
caracteristico suele verse esporadicamente en las calles de las ciuda

des de provincia. Calzado (ojota) y tendencia exagerada a adornarse
con objetos de metal, son tipicos de ambos lugares.

INDUSTRIAS Y MANUFACTURAS

Constituyc este rubro una muy importante secciou del patrimo
uio vigcute en las comunidades peruanas que analizamos, pero que
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en las comunidades quebradenas ha perdido significacion. Baste no

tar que la cordeleria, de amplia difusion desde Piura y Cajamarca

hasta parte del Aniazonas, apenas si se practica esporadicamente, y
con sentido netamente de artesania familiar, en la Quebrada de Hu

mahuaca, donde predomina la utilizacion de fibra de origen animal

y excepcionalmente aparece utilizacion de cuero y erin. Otro tanto
puede afirmarse de la cesteria, que poco se fabrica en la zona, mien

tras que en Peru constituye una de las artesanias mas populares.
Respecto del arte textil, ya nos hemos detenido en él con cierta

intensidad en la primera parte, en cuanto a su significacion en las

poblaciones humahuaquefias contemporaneas. Cabe destacar la diferen

cia notable que marca la importancia del tejido en las comunidades pe
ruanas. Constituye quiza la mas importante de las industrias. Se con

feccionan tejidos dc calidad diversa, con fibra de llama, de alpaca y
oveja, en telares de tipo diverso, aunque el mas popular es el telar

horizontal y el telar espaiiol mecanico para fabricar la bayeta. La
tarea de hilar es eumplida por todo el mundo, hombres y mujeres,
ninos o adultos.

El tenido es cumplido inmecliatamente después del hilado uti
lizandose al efecto anilinas industriales. Los productos y técnicas tin

toreas tradicionales, al igual que ocurre en nuestro pais, solo se con
servan en contados lugares.

La importancia del tejido en las comunidades de la Sierra radica

especialmente en el hecho de que no solo autoabastece las necesidades

del grupo sino que se fabrica para vender, particularmente 0 en los
mercados y ferias. Existen artesanos especializados en cada una de
las tareas, tanto el hilado como el tenido y en el tejido propiamente
1llCl10.

El trabajo de la madera, que circunstancialmente hemos mencio
nado en nuestro pais, constituye una industria de gran significacion
on el Peru, especialmente en las provincias centrales, en las que se
emplea una gran variedad de maderas procedentes de los arboles de
la selva amazonica. Finos motivos decorativos, muchos de ellos de

raigambre hispanica, ponen en evidencia la habilidad de los artesa
nos, que a menudo son solicitados por los centres urbanos para la
industria de muebles.

La fabricacion de la cerémica, técnica casi agonizante entre
nosotros, tiene todavia amplia vigencia y dispersion en el Peru. Con
la variante del caso, se advierten todavia ecos del gran desarrollo de
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esta industria en tiempos prehispunicos, que incluye desde las piczas
puramente utilitarias hasta las puramente decorativas con formas
animales y humanas, sin faltar la ceramica hecha con molde y en
color negro, de neta tradicién chimu. Es una verdadera industria,
que constituye un notable sector de la vida comercial particular y
de mercado.

La orfebreria de plata y cobre prevalece en el Peru central y
meridional, pero marcha hacia la extincién, del mismo modo que ocu

rrio y esta ocurriendo con los plateros quebradeiios. Los pocos que
quedan sou absorbidos por los centros urbanos y luego desaparecen.

La industria adocenada para abastecer a turistas y visitantes trans

forma primero y aniquila después a la artesania tradicional que se ve

suplantada por una produccion en serie, seudo industrial.

COMER-CIO, M.ERCADOS, TRABAJO

Las formas econémicas cle las comunidades quebradeiias apenas

ai han empezado a analizarse y a reconocerse. La situacion de con
flicto que se pone en evidencia en trabajos recientes presta un sellc

particular a las mismas y abre caminos para estudios posteriores.

A ello debe agregarse que las casi extinguidas artesanias tradiciona

les no mantienen ya un comercio como para rnercados, si11o apenas

para un intercambio particular (P. Corral, Bilbao, 1963) a nivel fa

miliar y de subsistencia. Por eso podemos caracterizar este rubro de
nuestras comunidades como la lucha y enfrentamiento por un lado,

de la economia nacional, monetaria y capitalista, con la economia

tradicional, de trueque y autosuficiencia por el otro, que lucha por

cubrir las necesidades de sus miembros, que a su vez, son constreiii

das, como ya dijimos mas arriba, a contar con circulante para subve

nir a muchas de esas urgencias, especialniente aquéllas derivadas de
la tenencia y arrendamiento de la tierra.

Por el contrario, la notoria especializacion en la produccion agri
cola como artesanal y de manufacturas que caracteriza a la mayor
parte de las comunidades peruanas, proveen de una base concreta
para el comercio y el intercambio. Existen en el Peru los comercian
tes profesionales que responden a aquella situacion previa y condi
cionante, y son a la vez un agente educativo, portador de noticias y
de bienes culturales nuevos que cn muchos casos goza de un status
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privilegiado. Se entieude que esta imagen del comercio de las comu

nidades peruanas es anterior a la construccion de las grandes carrete
ras y al auge de las vias de comunicacion. Ya dijimos que nuestra
comparacion estaba referida a la década del cuarenta.

Una nueva disparidad esta marcada por las ferias y mercados.
En el area humahuaqueiia prevalece el mercado de tipe oficial podria
mos decir, en el cual algunos puestos son ocupados por ciertos comer
ciantes que venden su propia y escasa produccion, 0 bien la que ad

quieren a terceros, pero que responde tetalmente a la concepcién me

derna, europea, hispanica del mercado. El mercado tradicional, de rai

gambre prehispanica, puede reconocerse, adivinarse en muchos eases,

en las ferias que con motive de fiestas religiosas y patronales se cele

bran en los centres urbanos, como la feria de Humahuaca para la

fiesta de la Candelaria, 0 la Manoa Fiesta de La Quiaca. A primera

vista, todo parece sugerir una escena netamente prehispanica, que
resiste la comparacion con el mercado queschwa tradicional, pero
basta afinar la mirada para comprobar que hay una diferencia fun

damental. Toda transaccion se hace con dinere contante y sonante.

Todos los vendedores —sa1vo excepciones— no son productores, sino

compradores intermediaries. Toda la produccion esta ya casi indus
trializada. Estan totalmente hispanizados, mejor dicho, occidentali

zados. No esta presente la idea basica del mercado de la comunidad

peruana, segun la cual cada productor intercambia con el otro pro

ductor una parte de su produccion sin referencia a ningun medio dc

intercambio ni a dinere. Este se reserva para ciertos articulos, espe

cialmente coca, algunos textiles y anilinas.

En cuanto a las condiciones de trabajo, algo llevamos dicho acer

ca de la subcultu1·a humahuaqueia, que demuestra condiciones no abier
tamente favorables, que promueven el éxodo hacia las zonas urbanas.
]*‘en6meno similar ha ocurrido en las comunidades peruanas y ha cau

sado también una disminucién de la poblacion masculjna joven en

condiciones de trabajar, seguido después por un éxodo de mujeres

jévenes que busc6 trabajo como domésticas al principio y en las fa
bricas después. Faltan datos y estadisticas para seguir este problema
tante en el Peru como aca.

La existencia de éxodos estacionales se da de manera parecida.

En el Peru, en ciertas épocas del aio, cantidad de agricultores dejan
sus tareas para ir a trabajar en las industrias de la costa o en las

55



minas, del mismo modo que de la Quebrada emigran a la zafra del
azucar y del algodén.

No hay informacion registrada tampoco que se reficra al destino
posterior de los que emigran a la ciudad, mas alla de algun caso cir
cunstancial, excepcional diriamos mejor, que nos dice de alguien que
volvio a su lugar de origen y adquirio un pedazo de tierra para recu
perar su vida de agricultor. En otros términos, la vuelta a la tierra
y al trabajo. En nuestro caso particular lo comun no es esto precisa
mente. Nadie aspira a volver. Nadie quiere volver. Por malas que
sean las condiciones que le brinda la ciudad, siempre seran mejores
que las que le brinda su tierra. Y asi aumenta dia a dia la poblacion
de las areas conurbanas y de las areas de deterioro.

ORGANIZACION SOCIAL Y POLITICA

En la primera parte de nuestra exposicién ya analizamos lo que
denominamos "organizaci6n superfamiliar" en la subcultura huma

huaquefia, llegando a la conclusion que la gran presion economica y so
cial de origen hispanico deshizo totalmente casi la unidad, la solida
ridad y la existencia de la comunidad prehispanica, ya casi para el
primer tercio del siglo XVIII, sino antes. Ademas, no hubo desde

entonces una nueva integracion, a no ser parcial, como ha sido dicho,

y referida tan solo a ciertos aspectos de la vida religiosa.

Esta situacion empezo a plantearse en el Peru mucho tiempo

después y recién hace varias décadas llego a su punto culminante

cuando la presion externa hizo tambalear la caracteristica solidari

dad comunitaria y la estructura total de la comunidad empezo a

perder funcionalidad, quedando librado cada uno de sus miembros a

su familia y a su tierra, frente a la voracidad de los hacendados y

terratenientes. Asi las cosas, en algunos lugares se ha puesto de ma

nifiesto una fuerza activa que inicia un proceso de reintegracion.
Varios granjeros y agricultores se han unido entre si para actuar en

conjunto contra las haciendas mas poderosas, movimiento éste que
nada tiene que ver con la vieja comunidad. En otro caso, Muquiyau
yos, por ejemplo “’ se ha desarrollado un moderno sistema coopera
tivo. Pero el restante 99 % sigue en situacion conflictiva y nada pa

19 ADAMS, Rrcrmkn, A community in the Andes: problems and progress in
Muquiyanyas. En Publications of the American Ethnological Society, V, Seatle, 1919.
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rece indicar las posibilidades de una solucion, ni siquiera los intentos
de desarrollo del Plan Andiuo en Bolivia, para no citar sino cosas
conocidas. Claro que en los ultimos tiempos 2

Por lo demas, algunas de las caracteristicas comunitarias perdu
ran notoriamente y se reconocen en Humahuaca. La endogamia vigen
te alla, se reconoce como tendencia notable aca; el odio y la resis
fencia al extranjero, rechazado y odiado por todos, apenas si se reco
noce aqui en el natural retraimiento y falta de comunieacion con lo

no local y en la excepcional actitud despreciativa y agresiva para
algun extranjero determinado, el natural de Bolivia, que reconoce
regularmente otras razones como motivaciones. La existencia de mi

tades exogamicas parece adivinarse en las comunidades peruanas,
mientras que aqui no hay datos.

El analisis de la organizacion politica intrinseca de la comunidad
denota también un proceso con desarrollo distinto. En la subcultura

humahuaqueia todo es europeo, es hispanico, es oficial completamente.
Nada queda de la comunidad prehispanica. La administracion y el

gobierno tanto como la religion se han sobrepuesto a la comunidad,
se han impuesto totalmente y la han penetrado, reemplazando por

completo la vieja estructura.

Nada puede compararse con la intrincada marafia de cargos y

funciones, de indole administrativa y religiosa a la vez, que caracte

riza la organizacion politica de las comunidades peruanas y le da

sello especial, denotando a la vez que la profunda penetracion hispa

nica, la pervivencia de algunos rasgos indigenas tercamente enraiza
dos. Funcionan todavia magistraturas y cargos casi diriamos anaero

nicos y dieciochescos, que dia a dia van perdiendo actualidad, pero
que durante siglos han proporcionado una estructura estable. Esto
demuestra la fuerza de la comunidad prehispanica, que recién en los

ultimos decenios ha empezado a resquebrajarse. Panorama esencial
mente distinto del de Humahuaca. El problema de la tierra, el pro

blema de trabajo, el problema social es el "problema" de Latinoamé
rica, pero no se da igual en todos lados ni su solucion sera la misma
cn todas partes.

Cuando centramos nuestra atencion en la familia, otra es la si

tuacion. Poco de primitivo queda en la estructura familiar de ambos

20 Plan Nacional do Integracion de la. poblacion aborigen. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Iudigeuas. Lima, Pero, 1965/1966. Monografias varias.
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lugares, mas alla de cierto énfasis patrilineal, de ciertos derechos

definidos para algunos de sus miembros y de la participacion en con
junto en ciertos ritos religiosos.

En ambos lugares ya las familias son conyugales, en lugar de
"grandes familias" 0 "familias extendidas", fenomeno que se com
prueba no solo en los centros aldeanos y poblados, sino también en
la dispersa poblacion agricola. Pero la consideracién de la familia

supone una problematica distinta; en el Peru familia y tierra estan
tan indisolublemente ligados, que no pueden tratarse por separado.
En estas comunidades serranas del Peru, la disolucion de la comunidad

trajo como consecuencia el fortalecimiento de la familia, que con
serva todavia gran papel, social, politico y economico. En la subcul

tura humahuaquena —salvo en lugares muy aislados— se insinua ya la
disolucion de la familia. Se entiende que no es una generalizacion
total, sino referida especialmente a aquellos lugares mas expuestos

al contacto con la sociedad industrial que avanza hacia el interior.

Cada dia que pasa, menos puede hacerse en el ambito familiar para
satisfacer las necesidades economicas. E1 autoabastecimiento va sien

do cada vez mas dificil, a medida que la superestructura economica,

social y politica, nacional va penetrando la estructura local. Esto es

dicho no como referencia a la familia que emigra al centro urbano

y alli es absorbida, sino desintegrada, en otro proceso distinto, sino

respecto de la familia campesina quebradeia comun y corriente.

El sistema de parentesco no ha sido investigado a fondo, espe
cialmente en nuestro pais. Puede afirmarse, en el estado actual de

nuestro conocimiento que en la familia peruana hay una marcada

influencia espanola en la terminologia y en el sistema, mientras que
el quebradefio es totalmente hispanico. Con todo, ciertos elementos
no bien estudiados parecen prestarle cierto especial caracter. Verbi
gracia: cnfenados y agrcgados.

La relacion padrino-ahijado, uno de los términos de la institu
ci6n del compadrazgo, referido especialmente al padrino de bautismo,
es muy importante en las comunidades peruanas y precede en signi
ficacion a la relacion padrino-ahijado en el rutichico, y ésta a su vez,
a la relacion entre padrinos y ahijados de casamiento. En la subcul
tura quebradefia, en cambio, todo pareceria indicar que la importan
cia mayor deba adjudicarse al padrino de rutichico 21. Podria decirse,

21 BILBAO, SAN·1*1Ac·0, El rutichico. Op_ cit.



repitiendo a. Mishkin (p. 453) que estas rclaeiones padrino-ahijado,
en ambos casos, "is the most important —rcZa·tt0nship the in-cliuid-ual

ossesscs " 22.

Asegura, dentro de sus limites, cl porvenir del ahijado. Es, easi

seguro, ai la manera oceidental, para el nino apadrinado. A su vez, la
relacién y el trato entre los eompadres cstan regulados por pautas
espeeiales de respeto y consideracién. Esta situacién hablaria a favor

de una menor cristianizaeién en el area humahuaquena, en la que no se
impuso cl bautismo eatolico al rutichieo. Las cireunstaneias que pre

ceden y rodean al matrimonio permiten reconocer algunas diferen
eias. Existe en ambos lugarcs, ya lo dijimos, tendencia a endogamia

y resistencia a los extranjeros, como son semejantes también las

pautas y oportunidades de cortejo, la libertad en las fiestas y aim

la libertad premarital. No coincide, por el contrario, la plena vigcneia
del sirviamcuty en las comunidades pernanas, pesc a la introduceién de

pautas de virginidad por parte de los misioneros protestantes, con su

esporadica vigcncia en Humahuaca. También la "ofieializaci6n" ma

trimonial sigue una via distinta. Aca "se civilean", mientras que alla

regulariza la situacion la Iglesia, que regula también la consanguini

dad permitida de las parejas. En cuanto a las causales de divorcio 0

repudio, siguen cn plena vigencia en el Perf1 las prehispanicas. En

Humahuaca, poca es la informacion que poseemos, segiin consignara

mos en la primera parte. Por iiltimo, en relaeién con la hereneia, se

ve gran disparidad; entre nosotros prevalece totalmente la legisla

cién nacional vigentc; alla, volvemos a encontrarnos con el régimen

de la tierra y practicas singulares, como la herencia del ehamaco,
que aqui no se conoce.

CICLO VITAL

Pese a que nuestra informacién sobre muchos de los moinentos
del eiclo vital en la subcultura humahuaqueia no es muy abundante nos
pcrniite ensayar una comparacién sugcstiva aunque en lineas muy
generales. La primera observaeién es respecto del bautismo, que ha
pasado a ser y lo es todavia, un aconteeimiento de primera importan
eia. Esto refleja, sin duda, los resultados de la violenta campaia

22 MISHKIN, BERNARD, The c011t€mp0·rary quechua. Op. cit.
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evangelizadora del siglo XVII, pero algunas creencias conexas de

muestran el sincretismo con viejas practicas, como por ejemplo, el
hecho claro de que el nino muerto sin bautizar podia acarrear males

a la comunidad. La importancia del bautismo esta tan enraizada que
aim los niiios abandonados 0 destruidos por infanticidio deben ser
bautizados. Nos dice nuestro autor 23 que aquellos que mueren sin

bautismo, son cremados y enterrados en lugar desierto y lejano. Esta
informacion nos recuerda algun caso de cremacion conocido por in
formacion historica para la Quebrada de Humahuaca 24 cuya inter
pretacion no coincide con esto, pero debe ser tenida presente. En el
estado de nuestra informacion, a no ser ya en las familias de la mejor
élite pueblerina y aim ahi, sin tanta exigencia. Volveremos sobre este

tema mas adelante, cuando tratemos de la vida religiosa, que tan
hondamente penetro e inundo la comunidad peruana.

Entre uno y tres afios, todos los niiios deben pasar por otro rito,
éste de indudable origen prehispanico; el "cuccha-rutuy" o primer
corte de pelo. Esta ceremonia ha sido estudiada a foudo eu la subcul

tura humahuaquena por uno de nuestros colaboradores (Bilbao, 1965) y

participante en el Cursillo de Especializacion en Folklore que dictara
el autor de este trabajo. De sus investigaciones se desprende la dimen

sion local, equivalente a la que tiene el bautismo en las comunidades

peruanas, en cuanto se refiere a la funcion social y protectora que

cumple el rutéclzicuy en la subcultura humahuaqueia. Por lo demas vi
gente con extraordinaria fuerza.

La vida de los nirios desde los tres 0 cuatro aios en adelante trans

curre entre juegos propiamente dichos y juegos que van imitando
las futuras tareas en que serviran andando el tiempo sin que falten

verdaderas tareas, como por ejemplo, que les den a cuidar y criar dos
o tres corderos, o que se les haga colaborar en las tareas domésticas.

Practicamente, entre los ocho y doce aios, segfm el sexo, ya empiezan
a colaborar concretamente en los trabajos domésticos y agricolas de

rutina.. Cuando llegan a los quince 0 diecisiete afios se los considera ya
en plena madurez y capacidad de trabajo. E11 términos muy amplios,
hay casi una coincidencia total con los niiios de Humahuaca en lo que

se refiere a juegos y participacion en las tareas, pero hay una marcada

23 MISHKIN, BERNARD, The contemporary quechua. Op. cit.
24 Sams, A1.1aEm~o M., El amiga! de Ciénaga Grande. En Publicacioues del

Museo Etnograifico. Serie A, NQ V, Buenos Aires, 1945.
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diferencia en cuante a les distintes periedes de vida, que aqui ne sen
ni tan precises ni tienen tanta rigidez. Da la impresien que entre
nesetres se ha perdide casi per cemplete la necien de clases de edad, 0
que estas clases 110 hall side tan discriminaterias ceme aquéllas.

De las eche clases perfectamcnte caracterizadas que registra Mish

kin 25, a saber HUAHUA, ERQUE, MACTTA, XVAYNA, RUNA,

CHAUPI TIEMPO RUNA, MACCHU RUNA y YUYAC, que cubren
entre les cere y des aries hasta les setenta a1ies y siguientes 110 sabe

111es que se recenezcan mas de des 0 tres en nuestra regien. Se recenece,

si, la HUAHUA, 0 guagua, a veces cen diminutive para marcar una
diferencia mas menuda, 0 adjetivandela en "quepida" a les mismes

fines, que ceincide, mas 0 menes, hasta les des aries. De ahi en adelante

desaparece la cericerdancia. Chafaguite, cha/nge chico y change grande

cubren un pece ebscuramente, edades que escilan entre les des y les

diecieche 0 veinte aries, Sill mayer precisien. La categeria siguiente,
RUNA, HOMBRE, vuelve a ceincidir en cuante a su significacien y,

en algunes lugares y cen algun infermante, hasta en su deneminacien

queschwa, RUNA (Tilcara - E1 Durazne - Alfarcite). "Vieje" e ancia

ne, eubren indiscriminadamcnte aries de madurez, ancianidad e senec—

tud. Sele la referencia al abuele que siempre habla de cesas viejas
(Huichairas) y pretesta, 11OS trae a la memeria la clase pestrera, YU

YAC, aquélla dc los que rccuerdan. La distincién de clases en el sexe

femenine, menes patente parece ser tedavia. De "guagua" hasta "se
1iera" ne cenecemes deneminacien especifica. Y este "sef10ra" cubre
desde la primera maternidad hasta la ancianidad. Clare que este puede
ser simplemente laguna de nuestre cenecimiente 0 falta de infermacien
resultante del pece interés per estes preblemas, de tanta impertancia
sin embarge.

Sebre el matrimenie hemes discurride al hablar de la familia, pere

le haremes ahera desde un angule distinte, para evidenciar una nueva

diferencia, que resulta de la erganizacien pelitica y social de la cemu
nidad en cada case y de un estade distinte de transfermacien. En las
cemunidades peruanas de la Sierra recién después del matrimenie, les
adultes sen censiderades ceme madures ciudadanes-y miembres de la
misma mientras que entre nesetres, la_ calidad de ciudadane esta d€t€1‘
minada per la legislacien efieial vigente. En el sexe masculine puede
cempararse, en cuante a sus efectes sebre el prestigie e perfecciena

25 MISHKIN, BERNARD, The contemporary quechua. Op. cit.
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miento del status personal, el cumplimiento del servieio militar obliga
torio. Sin embargo, entre los quebradeiios contribuye no pocas veces a
la mayor desintegracion. El joven de veinte a veintiim aios conoce
otro mundo, otra vida, otras costumbres y aspira a integrarse con ellas
abandonando su pueblo, su aldea 0 sus ehacras y ganados.

Una vez casados, los quebradenos eontinuan con su vida rutinaria,
eon la difereneia de tener mas responsabilidades y mas bocas que man
tener. Lo demas no cambia. No tiene ni siquiera el aliciente, a favor 0

en contra, que significa para el reeién nacido en el Peru la posibilidad,
easi segura, de aceeder a. alguna de las cargas administrativas de la
comunidad, por un eierto periodo, que le permitiré, coneretar su papel
on las dos grandes esferas de aeeion que le son propias: la politiea y

la religion. Para el quebradeio, ambas aetividades le son ajenas. En la
politiea solo representa un voto y con su emision, cuando esta prepa
rado, canalizaré, su inquietud, si es que la tiene. En la religion, no
juega mucho tampoeo, espeeialmente, en la religion oficial, no asi en
las przietieas familiares 0 tradicionales.

La, monotonia rutinaria, mas monotona y mas rutinaria entre los

quebradenos, se ve conmovida solo por la eelebraeion de las fiestas que
marea el calendario anual. También la eonmoeion es distinta en uno y

otro caso. Las posibilidades de haeer gala de generosidad 0 de ganar

prestigio sou easi inexistentes entre aquéllos. Poco 0 nada queda aqui,
si alguna vez lo hubo icon tal intensidad, de fiestas organizadas, con

eapitanes, alféreees y demos cargos que dan oportunidad a los peruanos

de ejeeutar casi verdaderos "potll1ach" a favor de su prestigio. Les
queda en eambio el ser "eselavos" de algfm santo 0 guardar alguna

imagen a manera de duenos, en ocasion de cuya festividad se originan
eelebraeiones mas 0 menos complejas (San Juan de Huichairas, con
plumudos; San Santiago, etc.), en los que el "eselavo", "dev0t0" 0
‘dueH0", por un momento, adquiere prestigio y desempena un rol de

signifieacion. Otro tipo de fiestas, de indole religiosa, también adquie
ren otro valor sobre el cual ya nos hemos extendido en otra oportuni
dad. La muerte cierra este eielo y es recibida de manera mas o menos

seniejante en ambos lugaros. Por lo menos asi lo hace suponer la inf0r—
macion al uleanee cle nuestras manos *6. La semejanza descansa mas
que nada en la inundaeion eristiana. que ha sido muy intensa en ambos

20 LA1·*0N, Cum RENE, Un cstudio sobre funebria humahuaca. En RUNA, Vol. X,
p:u·t.¢·s 1-2, 1960/65, Buenos Aires, 1967.
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casos. No deja de llamar la atencion que la peuetracion del ceremonial

catolico haya sido tan intensa eu Humahuaca. respecto de la funebria
y en cambio 110 haya conseguido implantar tan definitivamente la im

portancia del bautismo como lo logro eu el Peru.

De intento hemos dejado para el final de este aczipite el deeir dos
palabras sobre la educacion. En ambos casos, los niios y los jévenes
son educados por sus padres y sus mayores con miras a un bienestar

anhelado, educacién que incluye una serie de normas morales y pautas
de condueta, al mismo tiempo que una ensenanza practica en las activi
dades de subsistemcia y autoabastecimiento, com un énfasis particular
en las comunidades peruanas, en la formacion religiosa, destinada a
tomar la complicada jerarquia pagano-cristiana de fuerzas sobrenatu

rales que lo rodean ia lo largo de toda su vida.

Otra es la situacion respecto de la instruccion y de la alfabetiza

cién. El problema perua11o27 tiene peculiaridades propias, derivadas
del idioma, pero aim asi, el analfabetismo no tiene justificacién. Menor

justificacién tiene afm en nuestro pais. Hemos eomprobado con sor
presa, eu ocasiou de realizar una encuesta en 1964, eu las escuelas na

cionales uriicamente, de la provincia de Jujuy, el porcentaje de escue
las clausuradas 0 sin maestro. Esto sin coutar con nuestra experiencia

y conocimiento personales del drama de maestros y maestras de la
Quebrada y zona de iufluencia, sin medios, sin libros, sin elementos,

para no hablar de que no tienen ni bauderas. Se puso en marcha tiem
po atras una campaia de alfabetizacion promulgada desde las mas altas
sedes gubernativas nacionales y proviuciales. Pe1·o gse soluciona este
problema mandando al interior bolsas o eajoues con cuaderuos y lapi

ces? Evidentemente, no. Tampoco se soluciona con que tal o eual insti
tucion "apadrine" una escuela cualquiera. Esto es mejor, pero es be
neiceucia. Es el Estado, a través de sus organismos, quien debe per
mitir y faeilitar a sus hombres y mujeres ejercer el derecho de ins
truirse. Para eso, el Estado debe conocer primero la situaci611 real en
el lugar y apreciar alli las necesidades para poder luego encauzar su
acciou. Y eso no se hace eu oficinas y despachos ministeriales, siuo
trabajando en el campo.

Analfabetismo, desnutricion, olvido, eso si, hace semejantes a los
nifios y jévenes de uuestras comunidades proviuciauas y de las comu
nidades peruzmas de la Sierra.

27 Mismzm, BmmA1z.1:>, The contemporary quechua. Op. cit.
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En el ambito de las creencias religiosas 0 ideario religioso 0 sim
plemente la Religion, se pone de manifiesto una discrepancia que bien
merece anélisis profundo y valoracion adecuada, si aspiramos a captar
su verdadero significado cultural. Contra estas aspiraciones conspira
un poco la falta de informacion especifica; la interpretacion distinta

de los liechos observados y el espeso enduido cristianizante que, a pri
mera vista, ha nivelado la superfieie externa del complicado mundo
cspiritual preexistente, dejando ante los ojos del observador una ima
gen no real, la de un aborigen, un mestizo 0 un criollo, con aires de

cristiano ingenuo y primitivo.

La religion de las comunidades queschwas es esencialmente una

forma de catolicismo, cuyo ritual y teologia han llegado y penetrado

hasta las mas aisladas comunidades. Mas todavia, los rasgos indigenas

que perviven han sido cubiertos con fuerte barniz catolico. Mislikin

compara el fenomeno ocurrido en Europa entre catolicismo y formas

1·eligiosas paganas anteriores, con lo que oeurrio en América respecto
de las formas aborigenes, que fueron absorbidas frecuentemente en las
practicas de la Iglesia. Ademas, debemos tener presente que si bien
en un primer momento 28 paso a Indias una religion quimicamente
pura, muy rapidamente llegaron después los "regionalismos" religio
sos, que contribuyeron a complicar el fenomeno de mestizaje, que toda
via no ha logrado su nuevo equilibrio.

Lo que puede llamarse Za Religion de las comunidades peruanas
de la Sierra aparece ante nuestros ojos como un ideario religioso no
estructurado, en el cual coexisten ideas, practicas y creencias de di
verso origen, de diversa jerarquia y con diverso significado. Esto no
es obice para que la Religion constituya un elemento vital para la vida
de la comunidad y para que un complicado ceremonialismo privado y
publieo —del que no se excluyen practicas magicas y curatorias— pre
sida la vida comunitaria. Mas todavia, asi como la fuerza expansiva
del Estado oficial presiona constantemente sobre la administracion de
la comunidad, la Iglesia ejerce la suya, a travésdel clero regular y
secular.

Esta primera aproximacion a lo que hemos llamado Religion en
las comunidades peruanas evidencia semejanzas y diferencias con el

28 Fosrm, Gnoncn, Culture and conquest. Amm·tca’s spanish 11er·itagc. En
Viking Fund publications in Anthropology, N° 27, New York, 1960.
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analisis que hicimos, en la Primera Parte, de la vida espiritual en la

subcultura humahuaquefna. Semejanzas, en cuanto a diversidad y diacro
nia de los elementos constitutivos como a su distinta significacién.

Diferencias, en cuanto a la penetracién cristiana y a la accién 0 pre
sion de la Iglesia. Esta ultima apreciacién puede notarse ya en paginas
previas cuando hemos tratado temas como el bautismo y la relacion
padrino-ahijado. La disparidad salta a la vista. Segun hemos afirmado

ya, empieza a demostrarse concretamente en la subcultura humahuaque
fia la existencia de una nueva estructura religiosa que tiene elementos
cristianos y elementos aborigenes de distinto origen como rasgos cons

titutivos pero que no es, esencialmente, una forma de catolicismo. Ade

mas, la accion de la Iglesia no ha sido tan combativa ni iapologética en
nuestro caso como en el Peru, ni representa su accion una fuerza eje
cutiva 0 coercitiva en la comunidad, salvo en algun centro urbano o

en barrios de ciudeades importantes. Como hemos afirmado en ocasion

de nuestro estudio en Punta Corral, una eosa es la "Religi6n Oficial’

y "la Iglesia" y otra cosa es el ideario religioso del hombre comun,

del campesino. El fenomeno cultural es independiente y se escapa cada
vez mas de la accion dirigida, sobre todo cuando ésta no conoce la
esencia real del fenémeno que persigue 0 combate.

La nomina de seres sobrenaturales que puebla el mundo religioso
cle los campesinos peruanos es por demas complicada. Hay alli buenos
y malos espiritus, terrestres 0 celestes segun los casos; con esto se inte
gra. el Panteon Catélico, al que se agrega una suerte de asamblea de
dioses paganos, a veces malos y a veces buenos, muchos de ellos de
origen incaico y muchos otros, mas viejos todavia.

La lectura detenida de nuestra fuente basica (Mishkin, 1946, p. 462
y 55) pone en claro varios aspectos importantes y muy ilustrativos.
Primero, Dios es una. deidad importaute, de primer orden, pero no
es esencialmente el Ser Supremo. Segundo, en ocasiones, Cristo parece
dominarlo. Ambos viven en el cielo en buenos términos. Tercero, mu

clios creen que son la misma persona y otros, 10 asimilan al Sol. Cuarto,
del Espiritu Santo no hay noticia. Sea como fuere, esta especie de trilogia
constituye el estrato mas elevado de la jerarquia divina, pero estan tau
lejos, tan fuera de relacién con el hombre comun, que éste apenas si
los menciona en sus plegarias matinales y no son objeto de culto espe
cial. Pero existe, si, otro grupo de divinidades que podriamos denomi
nar "divinidades men0»res", cuya principal caracteristica consiste en
que pueden ser manejadas y dirigidas por quienes tienen poderes. Esas
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fuerzas son principalmente AUKIS y APUS, espiritus superiores que
residen generalmente en los picos de las montafias, dentro de un com

plicado mundo de espiritus menores y sirvientes. Un mundo magico
plenamente vigente es el eseenario de la vida diaria para el campesino.
Los hechiceros practican magia blanca y negra y adivinaeion. Se reco
uocen entre ellos dos categorias segun con cuales espiritus se relacio
nan, pero pueden ser hombres y mujeres. Agosto, cuando la tierra esta

viva, es quiza uno de los meses mas activos a ese respecto y es la época
adecuada para la preparacion de amuletos. Los métodos de curacién

son extremadamente variados, como asi los de adivinacion, que consti
tuye una practica corriente. No faltan noticias hasta de "asambleas’

de brujos o shamanes 29. Dia por dia, hora por hora, el hombre de la
comunidad peruana debera luchar por atraerse a unos espiritus y por
conjurar a los otros.

Hasta aqui las fuentes analizadas parecen contradecir nuestras pri

meras aseveraciones respecto del factor cristianismo, pero es en otro
aspecto, en el ceremonialismo publico, en las fiestas, como se las llama

corrientemente, donde se ve en todo su vigor y significado ese enduido
cristiano que las motivo. El calendario catélico convertido en compli
cado ritual provey6 a las comunidades de ceremonies para todo el afio

y buena parte del dia, acentuando su catolizacién, pues fue unicamente

en las asociaciones religiosas, cofradias o hermandades adonde el indi
gena pudo acudir para representar algo en la sociedad colonial 0 recu

perar algo de su extinguido prestigio. Solamente alli podia representar
su papel comparable al de los espaioles.

Las fiestas, concebidas en funcion de los oficios religiosos asocia
dos indisolublemente con ellas, son las que permiten decir a Mishkin
que, efectivamente, la Religion de estas comunidades peruanas es una

forma de catolicismo. Claro que no excluye, por supuesto, la existencia
de los otros ciclos de ideas religiosas, que desempenan un papel tanto
o mas importante que aquélla, en cuanto a satisfacer la religiosidad
natural de sus portadores. La Iglesia esta intimamente vinculada y
dirige, podriamos decir, el exacto icumplimiento del orden y obligacio
nes de los cargos. Pero esto en sus fiestas. Hay otro grupo de fiestas,
de raneio origen prehispénicoim que conservanvigente el mundo de
creencias aborigen, si bien aprovechando fiestas de sa.ntos. Son todos
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ritos de fertilidad para el ganado, tanto el de origen americano como

el europeo, en cuyo cumplimiento no falta ninguno de los ingredientes

clasicos, ni siquiera la notoria libertad sexual de las parejas de jovenes.
Comparando ambas categorias de fiestas, no parece improbable inter

pretar la primera como funcional, en cuanto sirvio y sirve —cada vez

menos— para recuperar algo del prestigio aborigen y la segunda, como
tornandose cada vez mas vigente, en cuanto da salida normal, con nue
va estructura, a la religiosidad ancestral. Esta ultima ha condicionado

la celebracion de las viejas fiestas, al calendario y al santoral catolico,

pero sin la ortodoxia de la otra.

Ademas daria la impresion de que esta "persona1izacion" en deter

minado santo (Santiago, Juan, Marcos), ·como asi también la presencia

de parejas que van bailando de puerta en puerta 31 ha de adscribirse
al momento en que llegaron los regionalismos espaioles que traian ya

su carga dc paganismo incorporada, y cuajo mas en los campesinos,

proceso que se vio facilitado por una menor intolerancia religiosa.

El ceremonialismo publico, "1as fiestas", en la Quebrada de Hu
mahuaca tienen otra dimension en la mayor parte de las celebraciones.

Podemos distinguir, sin mayor violencia, dos categorias de fiestas. En

una, es la Iglesia Oficial, actual, con toda su jerarquia y pompa, que

celebra los distintos momentos de su calendario, en cuya celebracion

el quebradeiio no es mas que uno de los tantos fieles. A lo sumo, podré
o no, formar parte de alguna cofradia o de alguna asociacion como
A.C.A., cosa que no siempre es facil. Casi se convierte en espectador,
nada mas. En la otra es actor y mas todavia. Es protagonista. Ya he
mos discurrido sobre este tema en otra oportunidad

Evidentemente, no se corresponden con las fiestas de las comuni

dades peruanas, salvo en el segundo de los casos, donde asistimos a
un fenomeno semejante, con distinto grado de consolidacion. La fiesta.

con cargos ha desaparecido casi totalmente, si es que alguna vez la.
hubo con la misma significacion. Es logico que asi haya ocurrido, si
recordamos la disminucion rapida del numero de aborigenes, que he
mos consignado en nuestra diacronizacion.

En conclusion, puede pensarse queila interpretacion de Mishkin
accrea de que es "una forma de cato1icismo" debe ser tomada con pre
caucion. Puede valer para el ceremonialismo publico y ofieia.1, mantc

31 Mxsrrxm, BERNARD. Op. cit.
32 Ln‘0N, C1R0 RENE, Fiesta y Religion en Punta Corral. Op. cit.
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nido y protegido por la Iglesia. Pero como satisfaccion y canalizacion
del ideario religioso de los campesinos y aborigenes, esta muy lejos de
serlo. Es como si pretendiéramos decir que la celebracion "popular’
de la virgen de Canchillas 0 la de Punta Corral, en su santuario, son
fiestas catolicas.

Si nuestra interpretacion no esta muy alejada de la realidad, pen
samos que el nuevo ajuste religioso esta en marcha. Un poco mas en
nuestro caso, que no tuvo que sacudir el lastre de "las fiestas" a la

manera peruana. Y nos atrevemos a decir esto porque, .con ciertos ru
bros muy especiales, el proceso ha sido semejante. El énfasis particular
en el culto de los muertos que caracterizo a los portadores de la cultura

andina ha sobrevivido en toda su fuerza, tanto aca como en el Peru,
con acentos que contribuyen a. dar la particularidad local. En ambos
casos, el calendario catolico ha provisto una fecha, el 1** de noviembre,

Dia de los muertos, que para campesinos y aborigenes es el "Dia de

animas", el "dia de las almas", fecha de culto, recordacion, celebra
cion y ofrendas de neta estirpe no catolica. Las almas residen en el

craneo, razon por la cual muchos campesinos en el Peru guardan cra

neos, sin que sea necesario que se trate de icraneos de familiares, en cl

interior de sus casas, y tenemos noticias de que esto ocurre todavia en

ciertos lugares de Jujuy (Austral, A., Personal comunicacion). Por lo
demés, el fenomeno religioso sigue su curso.

Hasta aqui la comprobacion planteada en el comienzo del capitulo.
Se ha podido ver con cierta claridad cual es la magnitud del desajuste

economico en ambos casos aunque el punto de partida no sea idéntico.
Se han puesto de manifiesto analogies de largo alcance y diferencia
notables en vivienda y patrones de asentamiento, vestido y adorno
y manufacturas e industrias. Donde mas se nota la diferencia, ade
mas del problema tenencia de la tierra, es en el comercio y mercados
y en la organizacion social y politica, mientras que en el rubro religion
y ciclo vital se comprueban distintos procesos de desarrollo en la acul
turacion.

Frente a este panorama, que presta una particularidad muy_ indi
vidual para las comunidades quebra.def1as, nos hemos fortalecido en la
opinion que emitimosval comienzo de nuestro trabajo; la imprescindible
necesidad de conocer mas y mejor la poblacion no urbana de todo el
pais, unica manera de obtener una imagen vigente de la realidad na
cional, economica, social y cultural.
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S61o conocicndo esta realidad en sus diversas mancras de manifes

tarse en las distintas zonas do nuestro pais estaremos capacitados para
valorar sus problemas y aconsejar soluciones. Existen, si, algnmos as
pectos que son comunes a todo el continente pero los mas son tipica
mente nucstros. Conocerlos es ya el primer paso para solucionarlos.

La gran deuda de la antropologia argentina para el pais es ésa; le
dcbe su imagcn real. La ultima intencién de estas paginas que aqui
terminamos, con todas sus limitaciones, es dcmostrar cuan lejos esta

mos todavia de aquella meta.

Museo Etnogréfico, XII/ 1966
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