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INTRODUCCION 

Señor Decano de l a Facultad de L et ras 
Señores Catedrát icos: 

E l trabajo que presento a vuestra consideración, 

es solo una f racc ión de la labor de invest igación antropológica rea« 

lizada por e l graduando en la Comunidad de Marcará (Callejón de Huay-

las,provincia de Carhuás,departamento de üncash) f en calidad de emplea 

do del Inst i tuto de Estudios Etnológicos,dependencia del Museo Nacio-

nal de Historia,en colaboración con la Universidad de Cornell(EE.UÜ,) 

y del Ins t i tu to de Etnología de l a Universidad Mayor de San Marcos» 
* 

E l P r o y e c t o . - La Universidad de Cornell a r a í z de dos v i a -

jes exploratorios pre l iminares(2) ,consideró conveniente la r ea l i za -

ción de un estudio antropológico de carác te r básico en l a localidad 

de Marcará por un periodo de tres años,que en caso de considerarse ne 

cesarlo se haría extensivo,sobre todo s i se contemplaba la p o s i b i l i -

dad de organizar un Programa de Antropología -Aplicada en l a mencionad 

zona.Recién en e l mes de marzo de 1949
 s e

 ¿¿6 comienzo a-la labor,la 

que continuó desarrol lándose hasta ju l io de 1952» 

Dentro de este Plan de carác ter bás ico ,se proyectó e l estudio 

de tres localidades intimamente ligadas por estar en l a misma zona 

de influencia y por ser cada una representativa de una forma espe-

c i a l de cultura, el las fueron:a)Marcará, considerada como una comuni-

dad con marcada predominio mestizo,con un contacto cultural cada día 

mas acelerado;b)VIcos,uiB hacienda con un núcleo definidamente I n d í -

gena, comunidad muy poco aculturada ;y,c)una f a c t o r í a ,1a"Negociación 

Agrícola A n o a s i 1 > s # A # " { i i n e r a de ?at i ) ,por considerarla como un f a c -

tor de suma importancia en la acultuiaciÓn de carácter tecnológico 

en l a región.Entre estos tres lugares hay una gran in t e re l ac ión de-

ja) En el año de 1947 se r ea l i zó e l reconocimiento de la ruta Casma-
Huarás,y en 194o un survey en la via Pat ivi loa-Huarás y e l Calle 
jón de Huaylas* 
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bido a l a gran proximidad que media entré el los y a las conexiones 

de carác ter social y económico que las une. 

La invest igación en Marcará,en el primer momento se redujo a l 

trabajo básico en l a comunidad;los objetivos parciales fueron los de 

definir l a personalidad áocial del grupo,estudiando sus manifestacio-

nes culturales peculiares;los cambios ocurridos debido a l acrecenta-

miento y acentuación de los contactos culturales con núcleos cercanos 

y aún con los lejanos;los cambios producidos por la introducción de 

elementos tecnológicos correspondientes a la cultura occidental y por 

consiguiente los problemas derivados de e l los jy , los conflictos susc i -

tados por el impacto de la tecnología moderna en l a región.Otro de 

los objetivos» fue e l de observar en esta comunidad-tipo, la a re ía c ió* 

nes personales e intergrupales.y la s i tuac ión de tensión existente 

con l as comunidades vecinas* 

En lo referente a los objetivos generales.se debía estudiar 

cuestiones de carác te r metodológico en l as c i enc ias Sodales > ob-

servar s i los métodos tradicionales de inves t igación an t ropo lóg i - . 

ca eran olederos para l a comunidad u otros lugares del Callejón de 

Hauylas,y si respondían a su f i n espec í f ic©;s i usando estos métodes 

se podía l legar a una in te rp re tac ión total de l a cultura,que era ne-

cesaria e imperativa para llegar al oonocmiento de l a realidad;y 

los cambios e innovaciones metodológicas que se podrían hacen 

Para hacer un estudio comparativo del fenómeno cul tura l en la 

región,era necesario disponer correlativamente los resultados de 

las investigaciones antropológicas en áreas f ines(v # g # "Vicos,Pat i , 

Recuayhuancá »Shuioay,etc« )»que participen de un sistema de vida mas 

o menos seiaejantem,que tengan los mismos problemas,puesto que i n -

terpretando estos ú l t i m o s f l a s conclusiones resultantes harían posi-

ble una solución adecuada. 

http://generales.se
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La Universidad de Cornell(l951-1952),decidió l l evar a cabo es-

tudios de Antropología Social Aplicada en diferentes lugares del mun-

do,tales como ¡América Lat ina, América del Norte, Sud Este de Asia, Ine-

dia y Burma»En lo referente a América Latinarse escogió nuevamente 

la zona del Callejón de ^uaylas por ofrecer ventajas de todo índole 

para la consecusión del Proyecto,y por haberse realizado estudios de 

carácter básico en la zona (Marcaré-Vicos) � 

Dentro de este Plan General del Callejón de -̂ -uayla s, e l "Proyec-

to Pení-Cornel l"(3} , s iguió considerando la continuación del estudio 

teór ico y espec í f i co de la comunidad de Marcará,siendo en esta se-

gunda fase de la inves t igac ión , los f ines los siguientes:Habiendo de-
« 

finido la personalidad de la comunidad ,standarizar las categorías e 

interpretar los problemas observados,para establecer a travez de es-

interpretaciones generalizaciones valederas y de carác ter universal , 

sobre la base del aná l i s i s del material recogido en e l transcurso 

de l a investigación* 

En el caso de l levarse a cabo un Programa de -Antropología A¬

plicada en Marcará, los objetivos se r ían : A ratar de elevar e l stan-

dard de vida de l a comunidad ; l a resolución de sus problemas v i t a -

l e s , l a introducción de nuevos y modernos elenentos tecnológicos, 

promoter l as relaciones intergrupos haciendo disminuir la tensión 

existente entre los anexos,la que obstaculiza de manera manifiesta 

el adelanto del di atrito* 

M e t o d o l o g í a * - Las referencias b i b l i o g r á f i c a s se obtu-

vieron de preferencia en las bibliotecas públ icas y en aquellas 

especializadas en obras sobre Ciencias Sociales,pudiéndose dividi r 

la b i b l i o g r a f í a en: 

(3) Por Resolución Suprema N° 99 del 4 de Diciembre de 1951,se ele-
vó a^categorla de Convenio, e l acuerdo suscrito entre l a Univer-
sidad de Cornell y el Inst i tuto Indigenista Peruano* 
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a) Especial,que es la que mantiene conexiones ínt imas y directas -con 
e l tema centra l , 

b) General,la que alude aunque sea someramente algún tema relacionado 
con e l tópico tratado, 

o) Nacional ¡ l a s obras producidas por investigadores o l i teratos pe» 
ruanos. 

d)Extranjera;obras producto de c i e n t í f i c o s extranjeros. 

Debo hacer la salvedad de que en la l i s t o Bibl iográf ica coloca-

da a l f ina l .no solo he considerado las obras consultadas,sino además 

aquellas que se re lac ión ya dea dlecta o indirectamente con e l tema. 

Durante el desarrollo de la inves t igac ión , tuve que recurr i r a l 

exiguo material-sobre todo document o s-que se encontraba disperso en 

l a comunidad y en Muarés. 

Los métodos que se emplearon durante e l desenvolvimiento de l a 

inves t igac ión , fueron el inductivo-deductivo,el de l a observación y 

e l estudio del caso,pero en forma alternada.El primer método para el 

estudio del aspecto soc ia l , e l segundo para l a parte tecnológica ,y e l 

ultimo para los casos de relaciones personales e intentos de biogra-

f í a s . 

E l ID 1 de observación no se r e a l i z ó en forma continua,sino que 

se realizaron v ia jes per iódicos a Lima,para confrontar con calas el 

material obtenido,aleado la presencia del investigador constante en 

los actos mas tresne end en ta les en la comunidad* 

La selección de los informante se hizo de acuerdo con el r o l y 

status que cada uno ten ía en l a comunidad y a su ocupación habitual. 

Los informantes en e l primer momento desconfiaron del investigador, 

pero aún a s i prestaron fac i l idad es; pero en este instante la in for -

mación no fue del todo rea l n i valedera,y por lotanto posteriormente 

tuvo que rehacerse un gran numero de notas,debido a l as discrepan-

cias y errores cue hubo en e l l a s . 

Conociendo un poco mas la comunidadfse escogieron informantes 

http://final.no
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serios y formales,rehaciéndose en parte e l trabajo.Se seleccionó a 

estos informantes además de l as cualidades mencionadas antes,de en-

cuerdo con su conducta y capacidad para responder a la formulación 

de preguntas;pero eso s i . s e escogió infornantes de todas las esfe-

ras sociales y especialidad es, para no tener una información un i la -

t e ra l , sino mas bien global* 

También se hizo uso de tests e interviews ¡ los primeros en las 

Escuelas y los últimos cuando se quizo preguntar directamente a un 

grupo de personas para obtener datos sobre un mismo t ó p i c o ( i n t e r -

views de grupo). 

La formulación de preguntasío Bapor t ) , fué senci l la y siempre 

adaptándose a la mentalidad del informan te; e l orden de e l las fue s i -

guiendo e l método del estudio del caso y de l a observación,aunque 

también se u t i l i z o e l método lnductitro-deductivo. 

E l efecto de la presencia del observador en la vida de la co-

munidad en e l primer momento,fue l a de concitar la atención y espec-

tativa de los pobladores,pero con el transcurso del tiempo,fue dismi-

nuyendo esta tensión y desconfianza»hasta l legar a l extremo de que el 

graduando quedo adscrito a un Status dentro de l a comunidad «Sucedió 

que en el ultimo año de la invest igación,en e l noventa por ciento de 

los casos no se encontró resistencia,sino mas bien cooperación amplia 

y estrecha. 

Las dif icul tades particulares para l a obtención de datos,fueron 

las impuestas por e l lenguaje-quechua- y por e l sexo flel observador» 

En lo referente a l lenguaje,no fué tanto.pues ^arcará es una comuni-

dad en que casi la mayor parte habla español;y las limitaciones impues 

tas por e l sexo fueon obviadas por l a infonnación indi rec ta . 

Para el chequeo de los datos,se hizo uso de p e r i ó d i c o s , r e v i s t a s , 

http://si.se
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diarios, textos nativos,f otograf las .documentos h i s t ó r i c o s y miscelá-
nea con los que se llenaron los vacíos existentes. 

Los cróquis y los planos fueron levantados a base de Is publi-

caciones del E je rc i to y Aviación.y con la cooperación del personal 

docente y alumnos de la £ scuela de Varones de la localidad. 

Los dates fueron tomados en cuadernos con página duplicada,pos-

teriormente fueron copiados y clasif icados siguiendo los lineamientoa 

de la Gula para la Invest igación Antropológica de Murdoclc{4)>Por me-

dio de l a cual fué ors^nizado e l material para su aná l i s i s y tabula-

ción poster ior» 

E l F l a n C e n t r a l , - Uno de los problemas mas sugesti-

vos que se encontró dumnte e l desarrollo de l a inves t igac ión , fué e l 

de la d i fe renc iac ión entre Indígenas Y Mestizos en la comunidad. 

Los antropólogos f í s i c o s han adoptado diversas definiciones pa-

ra exponer en toda su integridad e l ooncepto de raza,pero no han l l e -

gado a conclusiones de f in i t ivas acerca de él.La raza hablando en t é r -

minos biológicos es considerada como un hecho de esa naturaleza.y 

puede ser definida como un grupo de individuos pertenecientes a una 

divis ión de la especie humana que ostentan determinadas c a r a c t e r í s -

t icas heredi tar ias»que los distinguen de otros conglomerados huma-

nos, es decir»que tienen l a misma formula genética» 

c Los mestizos,biológicamente son grupos humanos en los que se 

nota una combinación estable y ca r ac t e r í s t i c a de los rasgos somá-

ticos de dos grupos humanos diferenciados* 

Está probado que los restos humanos correspondientes a los 

primitivos pobladores de nuestro planeta acusan mestiza j e ,y la h i s -

toria de la humanidad refuerza esta t é s i s , a l mostranos los cruza»* 

(4) George P.Murdock,-Outline of Cultural Material.Vol I 
Outline of South American Culture s,Vol I I 
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mientes entre less diversos grupos rj3ciales,cruzamientos debidos a 
l a guerra y a l comercio,de manera que no se puede hablar en té rmi-
nos precisos de grupo r a c i a l homogéneo,sino mas bien de grupos mes-
t izos , con lo que pierde parte de su contenido el término raza,que 
se usa didácticamente para evitar confusionismos* 

"Vemos pues,que ". . .no existen razas puras;en el mundo solo 

hay mestiza je.*.Todos los núcleos humanos son mestizos y tienen e l 

mismo potencial de desarrollo,aunque nunca hsyan alcanzado algunos 

de ellos el n i v e l cu l tura l de los otros.��"{5} 

Las medic iones ,anál i s i s e investigaciones de carác te r antropo-

lógico y biológico han probado poco y no han llegado a conclusiones 

universales acerca de la d i fe renc iac ión entre los grupos humanos* 

Por medio de laHherencia social n (Idnton) ,se transmite con mayor 

Intensidad los caracteres que dan un se l lo definido de personalidad 

a un grupo humano organizado.La cultura material y espiritual,que 

engloban todas las actividades del individuo, ta les como la tecnolo-

gía ,a r te ,c ienc ia ,cos tumbres ,v ida comunal,instituciones y todas l a s 

formas de conducta cultural,son perdurables a travez de grandes pe-

r íodos,y de capital importancia para observar como e l individuo se 

mueve y desenvuelve como miembro de la sociedad* 

Las c a r a c t e r í s t i c a s culturales de un grupo humano son mucho mas 

importantes que l a s diferencias f í s i c a s , y precisamente las primeras 

son las que hacen que esta d i fe renc iac ión sea mas notorla.Con e l tran 

curso del tiempo se puede estudiar e interpretar e l camino de la evo* 

lución social-no s i empre f a c i l - y extractar conclusiones que se puedan 

aplicar con éxi to en la resolución de los problemas que se presentes 

(5) Paul Rivet .-Conferencia inaugural del c ic lo organizado por el 
Inst i tuto México-Europeo de Relaciones Culturales* 
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ne grupos poco desarrolla dos, teniendo a favor una gran posibilidad 
de exito:he ahí el papel de la Antropología Social,que estudia la 
"herencia social* o cultura (6) .Se investiga, estudian y analizan a¬
contecimientos y variaciones fundamentales en e l conjunto de costum-
bres ,hábi tos adquiridos por e l hombre como miembro de la sociedad,en 
sume toda su conducta organizada,sobre todo en los pueblos con tec-
nología e instituciones incipientes,o en comunidades poco acultura-
das« 

Los estudios antropológicos hacen re l iever el extraordinario va-

Í O B de la conducta humana en l a sociedad,y l as diversas potenciali-

dades y plasticidad de la conducta humana,siendo además necesarios, 

debido a que e l cambio cul tural que se efectúa lentamente va a l t e -

rando su fisonomía c a r a c t e r í s t i c a , a la vez que origina diferencias 

entre los grupos humanos a f i n e s , t a l como sucede en nuestro país ,en 

donde l a sangre indígena sobrevive visiblemente en muchos lugares,y 

donde la cultura aborigen esta siendo absorbida por l a cultura mo-

derna de c a r a c t e r í s t i c a s principalmente oocidentales.La importancia 

del estudio de estas comunidades peruanas es bastante grande y de im-

portancia, pues la comprensión de sus culturas puede ayudar m gran 

parte a l inevitable proceso de acyl turac lón y permitir con f a c i l i -

dad l a introducción de elemtos culturales extraños,que les ser ían 

de gran ut i l idad 

En e l presente trabajo no hago la d i fe renc iac ión entre ind íge -

nas y Mestizos desde e l punto de v is ta de la Somatología,sino mas 

bien de la .Antropología Cultural,es decir una d i fe renc iac ión de ese 

(6)La Cultura para Linton esnen su sentido amplio . . . s ignif ica la he-
rencia socia l íntegra de l a humanidad,en tanto que en un sentido 
mas restringido una cultura . equivale a una modalidad part icular 
de la herencia social .Par consiguiente,1a cultura en su conjunto 
está integrada por un considerable numero de c u l t u r a s . c a r a c t e r í s -
t ica .cada cual de un determinado grupo de individuos* 
Ralph Linton.-Estudio del hombre.p.105. 
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caracter.Estudiaremos pues,de manera global y funcional a l Indíge-
na y a l Mestizo con relación a sus actividades culturales fundamen-
tándose en el material recogido en la comunidad mediante la observa-
ción directa de los hechos y acontecimientos,haciendo en primer t é r -
mino la exposión concreta de ellos y en segundo lugar intentos de 
in t e rp re t ac ión . 

Me he tomado la libertad de hacer esta d i fe renc iac ión para f a -

c i l i t a r e l desarrollo del tema,al considerar solo dos grupos def i¬

nidos,dentro de los cuales pueden entrar todos los componentes de la 

Comunidad,y hasta cierto punto adaptándome a la realidad y s i tuación 

local* 

E l problema central en s i ,es t r iba en lo siguiente :Que es e l I n -

dígena y que e l Mestizo?, esto es hablando en término de Cultura .De es 

te problema se pueden desprender dos generalizaciones a p r i o r í s t i c a s 

que son:La d i ferenciac ión entre Indígenas y Mestizos-en Marcará~es-

tá fundada eminentemente en una base cultural;que l a oíase ,que en es» 

te caso se ident i f ica con l a condición de Indígena o Mestizo,está en 

función directa con l a Economía,y que estos dos términos se encuea-

txan relacionados intimamente con e l Prestigio* 

La Clase revela un S^tatus ,o sea la posición que ocupa un i n -

dividuo en un grupo soc ia l ,y que f i j a su ubicación en una escala de-

terminada,y además hace que sus relaciones,ya sean individuales o co-

lec t ivas sean diotadas por su Rol o conducta,el conjunto de deberes, 

derechos y actitudes frente a los problemas domésticos o comunales 

que se le planteé* 

E l Status y e l Rol siempre se encuentran en re lac ión directa cor 

e l Prestigio o ascendiente del individuo sobre los demás miembros de 

la colectividad.El hombre de prestigio ejerce influencia descisiva 



-22-

en la marcha de la comunidad hacia l a consecusión de sus valores e 

ideales tomados como objetivo soc ia l . 

E l indígena es un individuo que poseé tecnología rudimentaria y 

sus valores e ideales se encuentran en una etapa de incipiente desa-

r ro l lo , mientras que el Mestizo se halla mas a culturado, en mayor o me-

nor grado,que participa ,aunque muchas veces con cier tas resistencias 

de l a cultura occidental y de algunos elementos de la tecnología mo-

derna � 

A g r a d e c i m i e n t o � - Agradezco muy deveras a l Instittto dé 

Estudios Etnológicos del Museo Nacional de s i s t o r i a y a l departamen-

to de Sociología y Antropología de la Universidad de Cornell,por las 

acertadas direct ivas emanadas de e l los .Y en forma especial a l prime-

ro debido a que me pres tó toda clase de facil idades en las Comisione; 

realizadas durante los tees años de la inves t igac ión , extendiendo los 

correspondientes permisos,y a l seguido por su importante ayuda econó-

"mica. 

A mis Catedrát icos del Inst i tuto de Etnología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos»lo mismo que a los co l ea s estudiantes 

.por sus sugerencias y ayuda desinteresada. 

A los informantes marcarinos de buena voluntad por su valiosa 

epláboración en la obtención de datos. 

Toda esta ayuda recibida tanto por las Instituciones citadas,Ca-

tedrá t i cos ,co legas e informantes,ha hecho posible l a terminación de 

la presente Tés i s . 

Lima de3>*UmW*« de 1953 . 



Igualmente agradezco a l "Yale Club" de 

Lima por l a ayuda económica proporcio-

nada durante l a confección de e s t a Té-

s i s , 
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REFERENCIAS 

EL DISTRITO*-El d i s t r i to de Marcará,depende polít icamente de la pro-

vincia' de Carhués en e l departamento de Ancash. 

Limita a l norte con l a quebrada de Asiaq'Uránjen e l d i s t r i to de 

Acopampa;al sur con la zona de Weq'chus en e l d i s t r i to de Pariahuan-

ca;por e l este con las pampas de Pomabamba y la Quebrada Honda,en el 

d i s t r i to de Chacas;y por e l oeste con Pariacoto,en la provincia de 

Huarés» 

T o p o g r a f í a . - E l accidente geográf ico dé mayor categoría 

que se presenta en la zona,es e l constituido por los inmensos neva-

dos de la Cordillera Blanca,los que dan origen a las lagunas,riachue 

los y r í o s que existen en sus vecindades,y a las a l tas punas de l a 

Cordillera Negia,toles como la del Contuyoc(4°62 m.)y Oxshapampa 

(3497 m.) ¡es tas montañas que corren paralelas han dado lugar a un 

gran val le longitudinal de aproximadamente ciento diez kilómetros 

de largo,este es e l Callejón de Euaylas. 

N e v a d o s . - Los nevados mas importantes que prácticamente en-

cierran a l a zona por e l este,de norte a sur,son:el Carhuatec(6l71 m 

casi frente a Marcarájel Shucushca(535
1 nu),y e l Athunshenca(5685 m. 

estos dos a l lado derecho del primero yendo hacia V"icos;y e l Aqui l -

po(5630 ni. ),aún mas a l sur. 

Delante de el los se encuentran las siguientes punas:la de Llac-

shaqpunto(4320 m.),Tacaypampa(3632 m.)y la de Acushavado(4900 m»)(7) 

La Cordillera Blanca es sumamente importante,debido a que en e l l 

se encuentra l a mayor extensión de nevados en todo e l Perú,teniendo 

v 

cerca de mil kilómetros cuadrados de superf ic ie ,y además por que dei 

tro de l a zona tropical representa la mayor extensión de glaciares 

(7) Los datos numéricos sobre las alturas a l n ive l del mar se encuer 
tran en l a "Carta Nacional,departamento de Ancash»Publicación d< 

Ejérci to" .Hoja 8 C. 
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en todo e l mundo. 

I»os glaciares de la Cordillera Blanca han retrocedido rápida-

mente debido a los cambios de temperatura operados entre e l dia y 

la noche,y no como en otros lugares (v.g.Europa ),en donde la degla-

ciación obedece fundamentalmente a los cambios de temperatura habi-

dos entre las dos estaciones básicas» 

E l ingeniero Broggi ha demostrado que la deglaciaciób en los 

últimos veinte años,ha sido de cincuenta metros,esto es,desde 1932 

época en que los integrantes de la expedición K i n z l estudiaron los 

nevados»Esta deglaciación t rae rá a l a postre una grave problema,y 

este es el referente a l a provisión de aguajpor esta razón t en l u -

gar de desaguar integramente las lagunas,se trata de controlarlas 

científ icamente(8) 

L a g u n a s � -Las lagunas que se encuentran en la Cordillera 

Blanca dominan una amplia zona,siendo inmensos reservorios de agua, 

que en los deshielos producidos en la época de calor hacen incremen-

tar de manera considerable e l volumen de los riachuelos y r í o s que 

se encuentran en su zona de influencia,con gran provecho para la a-

grfccultura «Todas las lagunas quedan a una altura que f luc túa entre 

los cuatro mil quinientos y cinco mil metros sobre e l n i v e l del 

mar,y las aguas que corren de e l las lo hacen siguiendo l a dirección 

es£e a oeste,es decir hacia e l r io Santa. 

Entre l as lagunas mas importantes que hay en la región,podemos 

c i ta r las siguientes:Legiaicocha o laguna de l e j í a , q u e se encuentra a 

cuatro leguas escasas de la capital del d i s t r i t o y que da origen a l 

riachuelo Shanush,que es un pequeño afluente del r io Marcará por la 

margen derecha «La laguna Minoya,que es la mas extensa y queda a l l a -

(8) En e l a r t í cu lo : " Inves t igac ión Geográfica en la cuenca del r io 
Santa" . -"El Comercio",13,14 y 15 de marzo de 195

1

* 
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do derecho de la anter ior ,a l pie de los nevados y a seis leguas de 
Marcará,sus deshielos dan origen a l r io Marca ré.La urikocha o lagu-
na de laurel,queda en la Quebrada Honda en las proximidades de Gha- � 
cas. 

Las lagunas mencionadas anteriormente,caree en de estabilidad, 

motivo por el cual e l Ministerio de Fomento ha creado la Comisión 

Bonner para s u vigi lancia y control. 

R í o s . - S I d i s t r i to está atravesado por dos r í o s : e l Marcará,que 

se origina en l a Quebrada Honda,presenta infinidad de arroyuelos t r i -

butarios en todo su recorrido,lo que nace que su caudal sea conside-

rable j i i r igp toda la zona comprendida entre la Quebrada Honda,Vicosm 

Tuyú y Marcará.Es e l mas caudaloso afluente del Santa por la margen 

derecha y desemboca en é l , a unos quinientos metros de l pueblo,en e l 

lugar denominado Mayurruri.En l a l i teratura o f i c i a l no he encontra-

do datos sobre este r í o . 

E l otro r i o de fundamental importancia en la economía de región-

es e l San t a , que indudablemente es uno de los de mayor categoría en el 

Perú,y e l único r io de caudal considerable que desemboca en l a C 0 s -

ta.Nace en la laguna de Conokocha,a 3944 metros de altura sobre e l 

n ive l del mar,y desemboca en la bahía de Santa,después de recorrer 

trescientos veinte kilómetros;bordea a l pueblo de Marcará a una d i s -

tancia de quinientos metros«Su cuenca colectora es de once mil dos-

cientos cincuenta kilómetros cuadrados,e i r r i g a aproximadamente unas 

siete mil cuatroscienta s hectáreas.Promedialmente descarga ciento no-

venta mil l i t ro s cúbicos de agua»El mes mas abundante de aguas es e l 

de marzo y e l mas escaso,el de agosto(9) 

S u e l o . «Toda la zona de Marcará es de aluvión y se carac-

teriza por la profusión de cantos rodados,peñolerla y rocas volcáñi -

(9} Estracto Es t ad í s t i co del Perú.Dir.Nnal.de Est.-1949. 

http://Nnal.de
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cas que se encuentran en sus secciónjuna c a r a c t e r í s t i c a digna de a¬
notar en e l val le ,es la presencia de aguas termo-medicinales en la 2 
na.de Chancos,rezaglo indudable de origsn volcánico.Estas fuentes se 
encuentran a tres kilómetros de l a comunidad,y ahí se halla e l según 
do Vaporanum del mundó.Las aguas son sindicadas para la curación de 
enfermedades infecto-contagiosas y afecoiones orgánicas;contienen u¬
na pequeña proporción de l i t io,siendo por consiguiente radio-activas 
Entre Chancos y Marcará se puede ubicar tres pozos mas,correspondien 
tes a la misma veta crenológica» 

E l va l l e de Marcará propiamente,tiene una extensión de cuarenta 

kilómetros,siendo en su parte mas ancha de siete,esto es,tocando tra 

versalmente a l r i o Santa» 

La zona presente e l aspecto dé una peniplanicie de eros ión,exis 

tiendo una gran cuenca que va desde Chacas hasta las pampas de ^oma-

bamba ,mostrando u£a amplia zona que se presta admirablemente para la 

labores agríoolas .En la parte alta del va l l e se encuentra la haciend 

Vicos y en la parte baja a seis kilómetros y medio l a comunidad de 

Marcará. 

C 1 i m a � - E l clima es seco y f r i ó en l as puna s, mi entra s que en la 

parte baja es moderado,casi templado. 

E l va l le tiene una temperatura media de ventidos grados c e n t í -

grados.Su humedad rela t iva es de sesenticinco por ciento,siendo e l 

promedio de l l u v i a de 3*6 nmi. 

Se encuentran dos estaciones bien definidas; e l invierno y e l ve-

rano.El "invierno" comienza en e l mes de noviembre y termina en mar-

zo, se caracteriza por ser l a estación"lluviosaJ?,pero en l a une para-

dógicamente no hace mucho f r ió .L lueve diariamente desde las dos de le 

tarde hasta la madrugada.mientras que en las mañanas hace un sol i n -

http://na.de
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t e n s o , l o que p e r m i t e f á c i l m e n t e l a d e g l a c i a c i ó n ; l a l l u v i a es i n t e r -
m i t e n t e , m a s no c o n t i n u a y hay d e s c a r g a s e l é c t r i c a s de g r a n i n t e n s i -
d a d , l o mismo que g r a n i z o ( r u n t u ) ,mas no n i e v e . E l " v e r a n o " , c o m i e n z a en 
a b r i l y t e r m i n a en o c t u b r e , es denomina da " e s t a c i ó n s e c a " , p o r l a a u s e n 
c i a de l l u v i a s y por e l i n t e n s o f r i ó que s e d e j a s e n t i r , s o b r e todo 
en l a s noches ¡ d u r a n t e e l d i a hay mucho s o l y c a l o r , y l l u e v e e s p o r - é 
¿ t i c a m e n t e . 

Los p e r i o d o s en l o s que s e han cons ignado e s t a s dos e s t a c i o n e s 

son r e l a t i v o s , p u e s t o que a v e c e s sucede que l l u e v e en v e r a n o y d e j a 

de l ibover en i n v i e r n o . H a y escampes p e r i ó d i c o s en l o s meses de f e b r e r < 

y m a r z o , y a ú n en e n e r o , t a l como sucede en e l " v e r a n o de l o s R e y e s " ( a -

proximadamente e l 6 de e n e r o ) , q u e muchas v e c e s dura mas de q u i n c e 

d í a s . 
* 

L a s ú l t i m a s l l u v i a s son l a s de marzo y se p r e s e n t a n a c o m p a ñ a d a s 

de g r a n i z o , s o n denominadas Tumpush P a m p é , q u e l i t e r a l m e n t e s i g n i f i c a 

l a muer te o e n t i e r r o d e l m o s c ó n , d e b i d o a que con e l l a s mueren unos ce 

l e ó p t e r o s que no v o l v e r á n a a p a r e c e r h a s t a l a p roz ima t e m p o r a d a » E n 1c 

meses de j u l i o y a g o s t o se p r e s e n t a n h e l a d a s , v i e n t o s f u e r t e s e i n t e n -

so f r i ó que h a c e p e l i g r a r l a s s e m e n t e r a s . 

A v e c e s s o b r e l a cumbre de l a C o r d i l l e r a Negra se no t a l a p r e s e n 

c i a de n i e v e , que r e c i b e e l nombre de R a t z c h a o R a q * c h a , d e b i d a a l a 11 

v i a p e r s i s t e n t e o a l i n t e n s o f r i ó . 

Cuando l a l l u v i a no se p r e s e n t a oportunamente y l a s s emen te ra s 

p e l i g r a n por l a s e q u í a , s e hacen r o g a t i v a s en e l T e m p l o . 

C r e e n que l l u e v e mas cuando l a l u n a pasa de una f a s e a o t r a i n -

d i s t i n t a m e n t e , e s t o e s en l a é p o c a r e s p e c t i v a . 

C a s i no h a y t e m b l o r e s , y cuando e s t o s s e p r o d u c e n , s o s t i e n e n que 

t e r m i n a una e s t a c i ó n y comienza o t r a , o s i n o que v a n a o c u r r i r v a r i a -

c i o n e s c l i m a t é r i c a s n o t a b l e s . 
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No se p r e s e n t a n v i e n t o s h u r a c a n a d o s , s i n o s u a v e s , q u e g e n e r a l -
mente s o p l a n de s u r a n o r t e ( d e H u a r á s ) y d e e s t e a o e s t e { d e C i s c a s ) . 
Cuando hace mucho v i e n t o , d i e en : Wiku mucha r i s h i s k a , e s t o e s ; s e ha t e n -
d ido l a semente ra ,dando a e n t e n d e r que e l v i e n t o ha hecho d o b l e g a r -
s e a l a s p l a n t a s * 

Hay l o c u c i o n e s que e x p r e s a n l o s cambios c l i m a t é r i c o s , t a l e s c o -

m o : E e l d i a e s t á t r i s t e " , c u a n d o h a y mucha l l u v i a o e s t á n u b l a d o ; " e l 

d i a e s t á c o m p o n i é n d o s e " , c u a n d o a fcravez de l a s nubes comienza a b r i -

l l a r e l s o l ; y " e l d i a e s t á a l e g r e " , c u a n d o e s t á completamente d e s p e -

j a d o y hace mucho s o l . 

R e c u r s o s - m i n e r a l e s . - E n l a s m á r g e n e s de l o s r í o s 

M a r c a r á y San t a se e n c u e n t r a n d e p ó s i t o s de a r c i l l a y g r e d a , d e c o l o -

r e s g r i s , r o j i z a , p l o m a y a ú n n e g r a , l a que es u t i l i z a d a por l o s e s p e -

c i a l i s t a s en l a c o n f e c c i ó n de t e j a s y o b j e t o s d e maneja d o m é s t i c o . 

T a m b i é n e x i s t e n d e p ó s i t o s de a r e n a y m a t e r i a l e s a f i n e s que son a * 

p rovecbados en l a s l a b o r e s p r o p i a s de c o n s t r u c c i ó n . 

E n l o s a l r e d e d o r e s de M a r c a r á hay d e p ó s i t o s de c a l y c a o l í n , a l -

guna d e e l l a s en a c t u a l e x p l o t a c i ó n , t a l como o c u r r e en c h a n c o s y Sh u 

may. 

A una d i s t a n c i a de d o s k i l ó m e t r o s de M a r c a r á , e n e l camino a 

A n t a , en e l l u g a r denominado P i ñ i U r á n , h a y un y a c i m i e n t o de g r a n a t e s 

que no es e x p l o t a d o por no s e r c o m e r c i a b l e s d i c h a s , p i e d r a s . E n Cqo-

pa y en l a s e s t r i b a c i o n e s de l a C o r d i l l e r a B l a n c a , h a y i g u a l m e n t e 

g r a n a t e s v e r d e s y a z u l e s , l o mismo que c r i s t a l de r o c a . E s t o s l u g a -

r e s no son e x p l o t a d o s por i d é n t i c a r a z b n que e l a n t e r i o r y a c i m i e n t o . 

E n l a Quebrada Honda, a p r ó x i m a da mente a unos c i n c u e n t a k i l ó m e -

t r o s de l a comunidad se e n c u e n t r a n y a c i m i e n t o s de c a r b ó n de p i e d r a , 

l o s que no s o n e x p l o t a d o s a c t u a l m e n t e . 

I g u a l m e n t e e x i s t e n m i n a s de p l a t a y plomo en a c t u a l e x t r a c c i ó n . 
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Entre e l l a s podemos citar:Arequipa,Virgen del Piler,Toms la manoY 
Esparta ,Soledad,La Merced,Santa B

árbara ,Barrosa, Rata Kenua,Cerro Mo-
reno y CÓndor*La mas alta es Toma la mano.quedando a cinco mil dos-
cientos metros sobre e l n i v e l del mar* 

Aun mas le jos,en Cha cas, se encuentran asientos mineros de con-

siderable importancia: vesubio y ^ompeyjperteneci entes a otra provin-

cia* 

E l mineral de toda esta reg ión ,es llevado a l pueblo de Marcará 

por un camino de herradura,en recuas de muías,cabal los y aún asnos, 

bajo l a forma de metal en bruto,concentrado y en barras* 

La t rad ic ión cuenta que casi frente a Marcaré*,en el camino que 

va a Purhuay, ex is t ía una mina de oro de propiedad de los portugueses 

llamada rtLa lámpara" *En 1763.10s portugueses fueron expulsados por 

los españoles, los que les dieron diez días de plazo para que abando-

naran el lugar «Los portugueses cegaron la entrada de la mina y se 

perdió su ubicaeiÓn*A pesar de varios intentos para encontré r í a , has-

ta l a fecha no ha podido ser localizada* 

F l o r a � *La Cordil lera Blanca es muy pobre en past os, mi en tras qu 

la Negra es muy rica,tanto que la a l f a l f a dura años sin volverla a 

sembrar,tal como courren en las faldas del Goropuna(Condesuyos,Arequ: 

pa) . 

En la región correspondiente a Marcará la vegetación expontánea 

ha sido destruida para hab i l i t a r campos de cul t ivo y pastoreo.El c l i ' 

ma favorece e l desarrollo de las siguientes especies vegetales: (10) 

Plantas s i lves t res y medicinales»-Amor seco(Bideus p i loss -Sh i l lku -

shillku); cedrón(Lippia Citredra—cidrón) ;culén(Pserelea glandulosa— 

culén) ;huamanrripa(Crytacahxts audícula-»wamanrripa) ;menta (Schimus 

(10) En l a s l i s t a s correspondientes a Flora y Fauna,se ha colocado 
en primer termino e l nombre español,y entre pa rén te s i s e l nom-
bre c i e n t í f i c o separado por dos guiones del nombre quechua* 
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molle—ishmuná) ¡yerba santa (Ter«hedienda—china' l l i q ^ l a ) ¡chamico 

(Datura stramenium-cqela weta)¡botón de oro(Renácules acris—oro 

weta) � 

Autóctonas,al imenticias y cult ivadas,-lfcíz(Zea Mays— ara)¡oca {Oca-

l i a crémata tuberosa—oq1 ka) ;papa(Solanum tuberosa— papa) ¡quinua 

(Chenopodium quinosa—kinua ) ;a*jí(Capsicum annum-*-utzshu) ;rocoto(C. 

annum—roq'koto) jmashua (Tropoelum tuberosum—maswa ) ; capulí cu l t iva-

do(Physalis peruviana—capulí) � 

Silvestres,comestibles e indus t r ia les#-Capul í s i lvestre(Physal is 

angulata o Nycandía Phisaloídes—capulí) ¡magueyÍAgave—Magae'ey); 

carrizo(Arundo donax—caña) ¡caña brava (Gynerium sagittatum—carrizo): 

ichu{Stipa ichu—ichu) ¡ lente ja de agua (Lemna minor—lente ja de aguas] 

Importadas,al imenticÍas y cul t i va des. -Cebada (Hodeum vulgaris—ceba-

da) ; tr igo(Trit icum sativun—trigu) ¡centeno(Secale cereales—centeno) ¡ 

naranjo (Citrus vulgaris o Citrus Aurantium—naranja ) ¡ toronja (Citrus 

deeúmena—toronja) ¡limón agrio(Citrus limetta risis—puchq l imón) ; l i -

ma(Citrus limetta—lima) ;cerezo{ Cera sus sylvestris—cerezo) ¡manzano 

(Malus communis—inanzana) ;peral(Pirus communis— pero) ¡membrillo(Cy-

donla vulgaris—membrillo) ;melocotón(PersÍca vulgaris—durasno o me-

locotón) ;almendro(Amygdalus communis--almendra) ¡alfalfa(Medicago sa-

t iva— a l f a l f a ) ¡ c e b o l l a (Allium ceppa—cebol la) ¡col i f lor (Brassica ole-

rácea—cul i f lo r ) ¡ f resa (Frageria vesca—fresa o f r u t i l l a ) . 

En las l i s t a s anteriores solo se han considerado las especies 

mas importantes«En lo referente a los árboles madereros,se encuen-

tran principalmente : e l a l iso del Perú(Almus acuminata—aliso); e l p i -

no(Pinus Sylvestris—pino),y el eucal iptu(£ucalyptus Globulus—eu-

c a l i p t u ) » E s t e ultimo árbol fue introducido por Fermín Dextre hace a¬

proximadamente 60 años,quien lo hizo traer de Australia y formó a l -

mácigos en Cqopa.de donde se d i fundió por todo Ancash» 

http://Cqopa.de
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Entre las plantas parás i ta s encontramos gran variedad de hon-
gos, l iqúenes,musgos y he léchos . 

F a u n a � -La fauna si lvestre presenta toda la gama de animales 

autóctonos , los que viven generalmente en la s regiones altas y apar-

tades.Sus principales exponentes son :Aguila (Harpía—waman) ¡cóndor 

(Lacerhampus gryphus— kuntur) ¡gav i lántAcc ip i t er risus—pishak) ¡hal-

oón (Falco communis—wataz) ¡perdiz(Perdix—tzaqua) ¡ tór to la (Turtur 

aur í t i s—oul lkush) ¡gato s i lvestre (Sylvestris catus—*tunamishi) ¡pu-

ma(Felix conoolor—puma) ;venado(Cervus eñapus— witzu) ;zorrillo(Me-

lipitisschinga—*a£ia
,

s) ;zorro(7ulpes-valpes c i l l a ceus—atoq'k) � 

Insectos,roedroes y repti les»-Araña (Tegenaria domestica—uru) ¡ a v i s -

pa(Vespa vulgaris--shumpu) ¡abeja(Apis mellifica—huancayru) ¡ coch i -

n i l l a (Céccusea t i—coch in i l l a ) ; ciempiés (Scolop end ra—tzanllaqe) ¡cu-

cara cha (Ble ta orientalis—kqareg kuru); serpien te (Cóluber orienta-

lis—culebra )¡escarabajoUtedces saoer--tumpush);garrepata(Ixodeo 

ruamis—amiku) ¡p io jo común (Pedí cu l i s capis—uza) ¡pulga comun(Culex 

irritantis—kushin) ;ratón(Mus musculosus—ucush) ¡sapo(Bufo vulga-

ris—rachak) ¡ t i t i r a (Flebotomus verrucosus—titira) ¡mariposa(Piris 

b fás i ca—tiprash) ¡hormiga (Fermiga rufa (-^anaq'kej^ 

Tanto en el r io Arcará como en e l Santa existen diferentes 

variedades de peces, tales como trucha s,pej erre sy es y bagres(eha-

llawa s ) . 

Animales domést icos importados.-Asno(E#Asimus—ashnu) ;caballo(E-

quis oaballus-«*cawallu) ¡muía (Burdéganos—muía ) ;toro(Bes taurus— 

toru) ¡carnero(Ovis arles—carneru) ;cerdo(Sus v.vas domestious—cu-

shi) ¡ga l l ina(Gal lus gal l ináeeus—wal lpa) ;gato(Felix catus )-*-mlshi) ¡ 

con e j o (L ep � er ie tá ga lus—cuni j o) * 

Entre los animales mas comunes y que merecen mención aparte se 
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encuentra e l cuy(Cevia cobaya — jaq 'ka) origina r i o de América,y el pe-
r r o ( C a n i s f ami l i a r i s—alq ' Ico) t r a í d o por los e spaño l e s , que probable-
maite se cruzó con e l o r ig ina r io de l a zona,Estos des animales son a¬
migos fraternos del hombre e i n f a l t a b l e s en todas l a s casas de l a co-
munidad � 
LA COMUNIDAD 

E t i m o l o g í a . -Hasta e l momento no se ha podido es tabler e l 

s ignif icado exacto de la palabra Marcaré ,pero haciendo un aná l i s f e de 

l a r a í z quechua,se puede l l ega r a l a s s iguientes acepciones acerca de 

dicho t é rmino : 

a) De Mar ka Qkara, unión de dos voces quechua que et imológicamente s i g -
n i f i c a n : "Con junto de pueblos". 

b) De Marica:pueblo y Ara :maíz ,deb ido a que t a l vez en épocas p r e t é r i -
tas en este lugar se hacia un c u l t i v o in tens ivo de maíz . 

c) De Malí Qkarac,o sea:"Q,ue e s t á c a r g a d o í e l r í o ? ) . a c ienc ia c i e r t a 
se desconoce e l motivo de esta denominación. 

d) De Markal lá ,cuyo s ign i f i cado e s : H t i é r r a s 

A n t e c d e n t e s h i s t ' ó r l e o s . -

a)En l a F r e h i s t o r i a « - E l arqueólogo que mas ha contribuido a l conoci-

miento del pasado P reh i spán i co en el C a l l e j ó n de Huaylas ha sido e l 

Dr.Wendell C f Benne t t , e l que r e a l i z ó primeramente un t raba jo de labo~ 
* 

r a to r io , a base del a n á l i s i s de l a s colecciones de ceramios ex i s t en -

tes en e l Museo de Antropología de l a Magdalena Vie ja(Lima) ,cermice 

producto de l a s primeras invest igaciones explora tor ias que r e a l i z a r a 

e l B T . J U I X O Cuello en Cqopa Chica y en Tuyú,en l a s proximidades de 

Marcará «Poster iormente e s t u d i ó l a c o l e c c i ó n privada de Dn»Tomás l a 

Rosa Sánchez,que se encuentra en Carhuás . 

En segundo luspr se t r a n s l a d ó a l terreno para estudiar en s i t o 

la e s t r a t i g r a f í a y poder establecer una cronología r e a l a t i v a acerca 

de los d i ferentes per íodos a rqueo lóg i cos y poder ubicar l a s c u l t u -

ras en el tiempo,y determinar sus c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales* 
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Producto de las anteriores investigaciones y de los estudios rec 
lizados en Recua y,Huarás y e l Callejón de Hyayiasjde haber encontra-
do restos de ceramics con indudable influencia Recuay,Tiahuenacoíde 
y Mochica decadente(11)»liegÓ Bennett a la formulación del cuadro 
que a continuación transcribo,en e l que se expresa en forma g r á f i -
ca e l predominio de l as culturas en las diferentes épocas en que f io -
recieron.Este cuadro da una idea global de la ordenación de las cu l -
turas costeñas y andinas en e l norte del FerfuLa cronología no es 
precisa en toda su integridad y los períodos considerados son r e l a t i -
vos» 

PERIODOS ARQUEOLOGICOS 

AÑO PERIODOS CHA YIN Y CALLEJON DE COSTA NORTE 
HUAYLAS 

1532 Conquista española 1532 Conquista española 

1500 Período Inca San Gerónimo-Inca Chimú-Inca 
1400 Períodos ta rd íos 
1300 

Huamachuco Tardío 
Tardío 

Chimú I I 
Chimá I 

1200 Tiahuanaco de la 
1110 Costa B . 

Negro-Blanco-Rojo Negro-Bl.-Rojo 
(Ta i t ican t ín) 

1000 Períodos medies Huama chuco Medio 
(Marañón) 

Cursi vo 
Blanco y Rojo 
(Re cuayoíd e-^Uí 
(neto. 

900 Tiahuanaco de la 
Costa A» 

Wi lkawa í n-Tia hue na co 
Epigonal 
Ckatack 

Epigonal 

800 
700 Recuay 

Blanco sobre ^ojo 
Huarás 

Gallinazo 
Mochica I I 
Mochica I 
Salinar 

600 
500 
400 

Cha v i n Cbavín de l a 
Costa 
(Cupisnique) 

(12) 

Es curioso anotar que en el Callejón de s uaylas se han encon-

trado escasas estelas y de poco valor,pero s i construcciones sobre 

(IX)Wendell C.Bennett.-The North Highlands of Perú.Excavations i n 
the Callejón de H uaylas and at Chavin de Huantar. 

(l2)W«C»Bennett.-The Archeology of the Central Andes�Handbook of 
South American Indians»Vol 2»p.3o# 
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e l terreno correspondientes a la época Willkawaín-Tiahuanacojigual-
mente se han descubierto edif icios subterráneos de l as épocas Oka-* 
tack y restos de cerámica Chimü,Huarás,Período Tardío e Inca»lo mis-
mo que Mochicoíde. 

En la zona existen lugares importantes de i n t e r é s arqueológico 

y entre ellos pódanos c i tar como los maB representativos a: 

a) Todas las elevaciones situadas en las proximidades de Marcará y 
circundan a l pueblo a manera de un c in turón;en estos lugares se 
encuentran, restos de chullpas, tumbas, fragment os de cerámica con 
rasgos dis t in t ivos y c a r ac t e r í s t i cos de las culturas que se es-
tablecieron en estos l u c r e s * 

b) Las ruinas de Kqecqey-pampa ,en las alturas de v i c o s y a doce k i -
lómetros de Marcará. 

c) Wanakan,al norte de l as anteriores. 

d) Cqopa,a cinco kilómetros de la comunidad,a l a veía de la Cordi l le-
ra Blanca»Según la t rad ic ión ,en una calera se encuentra parte del 
rescate de Atahualpe,el que fue enterrado a l l í por los indígenas 
para evitar que cayera en manos de los españoles 

e) Tuyu,a tres ki lómetros del pueblo.Es un extenso cementerio prehis-
pánico en el que rea l i zó trabajos arqueológicos e l Dr»JulÍo C # e-
11o. 

f ) En Chancos,el llamado"Baño del Inca",que es el actual Vaporanum. 

g) En e l mismo pueblo se encuentran restos arqueológicos diseminados, 
t a l como ocurre con el "Cast i l lo de Warikoto", sobre e l que se en-
cuentra cimentado el templo catól ico.En este mismo lugar se hal la 
elrtTambo del -*-nca", debido seguramente a esto,ese sector recibe e l 
nombre de "Tambo" � 

Los monumentos arqueológicos de tamaño considerable son deno-

minados f lCastillos" por los naturales del lugar,ya sean indistintamen-

te restos de fortalezas,ciudadelas,templos,palacios o simplemente un 

conjunto de habitaciones#I*as tumbas se reconocen por las l a j a s o p ie-

dras planas que las cubren#Los indígenas y mestizos han destruido en 

parte estos restos para habi l i tar l a s t ie r ras para el cul t ivo,y ade-

más los"huaqueros",po su afán desmedido de lucro , las han derruido en 

casi su totalidad* 

Entre los primeros datos que encontramos acerca de l a primitiva 
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poblaeión de la región,podemos c i t a r a Gareilazo,el que re f i r i éndose 
a las conquistas del *nca Capac Yupanqui dice lo siguiente: f ,# # ,redu-
xo otras dos provincias muy grandes y de mucha gente,la una llamada 
Aneara y l a otra Huai l las t dexó en ellas,como en las demás,los minis-
tros de govierno y de l a hazienda y la guarnición necesaria � � �

t t

{ l3) 

Según Vásquez de Espinoza,el Inca Pachacutec consolida l a 

conquista de Huayias,y además anota e l siguiente dato:"1589».»Pau-

l l u , h i jo de G-uayna Capac y de Ana scolque h i j a de Guacapille Apú, 

el mayqp señor de la prouincia de Guaylas,que se casó,según su ley 

gent i l i c ia , l eg í t imamente con e l rey Guayna capac #.»"(l4).Vemos pues, 

que en la peoca de la dominación Imperial *ncaica,la región de Huay-

las tuvo gran importancia,l legándose a concertar enlaces para a f ian-

zar l a dominación sobre los ter r i tor ios conquistados, 

fejEn la Conquista y Colonia .-Hernando Pizarro en su famoso v i a j e de 

Cajamarca a l Santuario de ^achácamec,misión encomendada por su her-

mano Francisco para tomar los tesoros del templo,en los primeros me-

ses de 1533t
f u e e i primer español que pasó por e l Callejón de Huay-

las,encontrando establecidos en este lugar a dos grupos locales :e l 

de los ^uaylas y los Conohucos,que eran tributarios del Imperio Inca, 

Estas tribus no ofrecieron franca resistencia a los españoles ,es tos 

se establecieron en el valle,debido a su clima templado y a las f a c i -

lidades que prestaba para la agricultura y l as labores mineras.En los 

primeros tiempos la s i tuación se hizo c r í t i c a debido a los estragos 

causados por la enfermedad endémica de l a verruga,pero a pesar de es-

tas dif icul tades persistieron en l a colonización de Huaylas,llegmdo 

en muchas partes a fusionarse los grupos indígenas con e l español,dan 

do como resulta do un nuevo grupo que e la e l mestiz o. 

En los comienzos Carhuás,fue una doctrina de los religiosos de 

(1J)Inca Garcilazo de la Vega.-Comentario Reales de los Incas .TII .p .3 
(l4)Antonio Vásquez de Espinoza.-Compendio y Descripción de las India 

Occidente les.p.55
o

* 
( I 5 j ifeU 
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Santo Domingo,en San Pedro de Carhuásjy posteriormente una encomien-
da del Conde de Lemus, encomienda muy lucrativa de l a que extraían 
gran cantidad de plata»Va*squez de Espinoza,se re f ie re a e l l a y d i -
ce:", ,«En el Corregimiento y Prouincia de Guaylas ay cinco repar t i -
mientos,^ e l de Guaras tiene e l Conde de Lemus��� t ,(l5) 

Tanto l a región de Carhués,como la de Marca rá#eran v i l l o r f o s 

insignificantes con gran proporción de indígenas.^os españoles trans-

forman Carhufis(Caruas)de Doctrina en Encomienda-como hemos v i s t o - , l i e 

gando 6 ser una de las haciendas mas famosas de le época y dependien-

do del Cabildo de Huarás(l6) 

c)Creación del pueblo,-Jlntes de entrar a tratar e l tópico relaciona-

do con l a creación del puébleles conveniente hacer algunas digrecio-

nes acerca de las "Capellanías" «Las personas que hacían cesión de 

sus t ie r ras para que formasen una Capel lanía ,especif icaban en e l l e -

gado respectivo que uno de sus descendientes-generalmente e l primogé-

nito-debía de ser sacerdote de la orden rel igiosa a la que habían do-

nado su hacienda.En e l vlrreynato y aún en los albores de l a Repúbli-

ca,personas que eran propietarias de grandes extensiones de t i e r r a s , 

y a la vez muy religiosas,para salvar sus almas de los tormentos del 

Ín f i e rno , rea l i zaban un acuerdo con determinada Ig les ia p Parroquia, 

cediéndoles sus fundos,pero a l a vez tpara que sus descendientes se be 

neficlaran en algo, en una clausula del lega do, imponían l a condición 

de que las te i r ras solo pasarían a l poder de la Ig les ia respectiva 

después de cinco o mas generaciones. 

Según varios informant es ,1a hacienda de Huapra es una ^apella-

nía que pertenece a la Ig les ia de l a Soledad de ^uarás j fue entre-

gada a la familia XX,para que usufructuara sus t i e r ras sin pagar a~ 

rrendamientos por cinco generaciones#Actualnente es administrada por 
u 

(l6)Datos del Dr.Augusto Soriano I« 
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miembros dé la quinta generación,después j a sa rá a l poder de l a I g l e -
s ia respectiva. 

En 1741 se fundó la Capellanía de San Nicolás de Shiqui Pampa 

(hoy la haciendaHLa Flor ida" y los terrenos vecinos a Shumay) i n -

cluyendo Tuyú y % r c a r á ; e s t a Capellanía fue creada a instancias de 

los f r a i l e s Vi l l a r rea l« 

En 1749 Dpn Juan Sandoval separó arbitrariamente las t terras de 

Marcará y las entregó s in mas tramite a los que i r í a n a ser sus 

dueños:1a familia Cplonia,desde la Toma principal hasta Asiaq'Urán 

(paraje de los zorrosjy e l r i o Santajy a Don José "Valentín Romero, 

desde l a toma del r i o Santa hasta los l ími tes de Cqopa, quedando a s í 

desmembrada la Capellanía. 

Posteriormente debido a la venta de los terrenos enumerados 

se f iaocionó aún mas la propiedad,y en 1815 encontramos a Marcará 

formando un pequeño conglomerado humano semi-const i tuído y forman-

do parte de l a Sub Delegación de Carnuás«(l7) 

Por lo expuesto anteriormente notamos que la s i tuac ión de Bfar-

cará como Capellanía en los primeros momentos es confusa,no hay da-

tos sobre las personas que hicieron cesión de sus bienes y no se ex-

pl ica tampoco por que fué fraccionada la Capellanía y entregadas ar-

bitrariamente sus t ierras«Lo único que he hecho,ha sido tomar los 

datos necesarios del documento correspondiente.Mas noticias sobre 

este asunto no he podido encontrar en l a Comunidad,Carhuás n i Hua-

rás« 

d)En la República «-Habiéndose separado definitivamente Marcará de 

la Capellanía de San Nicolás de Shiqui-Pampa, en 1921 empezó a ere-

girse en caser ío administrativo,administra do por un Alcalde Mayor 

o Comisario C i v i l y por un Sargento de Civic os (18) 

E l la de febrero del mismo año ,e l Libertador del Perú,Don José 

(17)Documento en poder de Enrique Luna-Marcará 

( l8 )Doc.ci t . 
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de San Martín,en su Cuartel General de Huara,expidió un Reglaiasnto 

Provisorio estableciendo una nueva demarcación t e r r i t o r i a l , p e r o com-

prendiendo solamente los lugares ocupados por l o s ejércitos pa t r i o -

tas.Besde ese momento e l Peru constaba de cuatro Departamentos,uno 

de e l l o s era Huaylas,cuya c a p i t a l era Huarás,comprendiendo los P a r t i -

dos de Huayla s,Cajatambo,Huamalí es,Huánuco y conchucos«Marcará depen-

día en este momento del Partido de Huaylas« 

En l825flos pueblos que actualmente forman Encash, pasa ron a f o r -

mar parte del Departamento de Junínfpero en 1835 7 l836,se vuelve a 

crear el Departamento de S U a y l a s con cuatro Provincias» 

Hasta 1838 se erigieron los pequeños grupos humanos en Caseríos 

según Decreto del Congreso dado ese mismo afío«De manera que Marcará 

de manera d e f i n i t i v a se convirtió legalmente en Caserío» 

En febrero de l839,se cambió e l nombre de H u a y l a s por el de En-

cash, t a l como continúa hasta l a fecha. 

En 1845,Mareará asumió e l rengo de pueblo,habiéndose nombrado 

como Juez de Paz a Juan Bautista Castillo.Delegido Municipal a Don 

Antonio Romero $ como teniente Gobernador a Don Paulino de Paz(l9) 

Según Antonio RaymondÍ,en e l año l86l,Marcará era un pequeño 

Caserío compuesto íntegramente por indígenas(20) 

Posteriormente Marcará dependió íntimamente de Carhuás hasta 

1905,año en que fué creado como d i s t r i t o de l a provincia de Euarás, 

integrando el d i s t r i t o e l pueblo de Marcará y los anexos correspon-

dientes* 

E l cúmplase del Proyecto de L e y autorizando l a oreación del 

d i s t r i t o , d e l v e n t i s e i s de setiembre de 1905,se dió e l seis de oc-

tubre del mismo año,siendo Presidente de l a República Don Manuel 

Pardo(21). 

(19) Doc.Cit, 
(20) Antonio Raymond!.-El Peru.T.II 
(21) Jose Calle.-DiÉotonario de legislación Municipal del Peru 
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En 1914,el pueblo carecía de importancia y solo ex i s t í a una 

pequeña tienda de abarrotes* 

En 1932 pasa a depender de Carhuás como uno de los d i s t r i tos 

adscritos a la provinc ia»ta l como cdmtinúa hasta l a fecha* 

Acontecimientos importantes en la vida republic ana .wDurante las bata-

l l a s de la Independencia,Bolívar establece su Cuartel G-eneral en Hua-

ráa y antes de ^unín y Ayacuchofsus tropas se acantonan y concentran 

a lo largo del Callejón de Huaylas. 

En 1838,el e j é r c i t o restaurador comandado por Zamarra,Bulnes y 

La ^uente,ocupan e l Callejón de ^uaylas je l encuentro que se l ibra mas 

cerca de Arcará,es e l de Buín a nueve kilómetros de l a capital del 

d i s t r i t o . 

La t r ad ic ión cuenta que en l839,al huir Santa Cruz de la s t ro-

pas de Gamarra^vió que l a distancia se acortaba,entonces en Weq'chus 

Punta hizo matar a l caballo que llevava varios miles de bolivianos 

(moneda boliviana de l a epocajde nueve décimos plata,y los desparra-

mó por el oamino;sus perseguidores a l ver e l dinero,se detuvieron a 

recogerlo y entonces Santa Cruz pudo huir mas facilmente.Por ese mo-

tivo,cerca de Arcará se han encontrado monedas que datan de esa fe* 

cha.Santa C r u z s e hospedb en Arcará,que en ese tiempo era un peque-

ño c a s e r í o , a l que denomino Marka ^icuna(lugar de confianza)» 

En 1854,el Prefecto del Departamento,Coronel José G-onzáles,se 

re fugió en C a r i iuás,debido a l levantamiento de Ignacio Dulanto;el 

primero esperó a las tropas de Lima,con l as que logró retornar en 

tr iunfo a **uará*s« 

Durante l a guerra del Pac í f i co , l o s hi jos del Cal le jón de Huay-

las se distinguieron ea f oima br i l l an te combatiendo en San Juan y Mi-

raf lores ,y posteriormente colaboraron en l a campaña de la Sierra con 

Andrés Avelino Cáeeres. 
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En 1885»se real iza la cruenta revolución indígenas encabezada 
pos Atusparia »Los indígenas de Marcará se embriagaron sublevándose 
posteriormente #El l í d e r en la zona fue Pedro Cochachín(Utchcu Pedro), 
minero y dueño de las t ie r ras de Ataq.uero.La causa del levantamiento 
fue poner coto a los desmanes de las autoridad es ta te revolución fue 
develada y Cocha chin capturado en Quillo y fusilado en Casma. 

En l895,los montoneros del Callejón de Huaylas pretendieron a¬

tacar Huarás^pero fueron derrotados por Cáceres en Quilcay.(22) 

EL PUEBLO «-El d i s t r i to de Marcará tiene como capital a l pueblo del 

mismo nombre y comprende:dos caseríosrShiqui y Shumay,el primero a 

un kilómetro y medio de Marcará,sobre la carretera que va a Huarás,y 

e l segundo a igual distancia,pero sobre la carretera oriental a Chan-

cosjtres estanciastPurhuay,sobre la margen izquierda del r io Santa, 

frente a ^arcará ,a kilómetro y medio^ecuayhuanca, sobre l a margen i z -

quierda del r i o Marcará, f ren te a v i c o s y a ocho ki lómetros de d i s -

tancia del pueblojShumay situado en una colina a medio kilómetro del 

pueblo y a la margen izquierda del rio;un fundo:Pachin,a cinco k i l ó -

metros de distancia;una hacienda:Vicos ra seis kilóemtros y medio de 

la comunidad, comprendí end o l as siguientes seccione s:Wa ska -pampa, ¿Ta-

to Corial,Punku Corral,Vicos y Ticos Pachán>y cinco centros mineros 

Arequipa,Toma l a Mano,Cerro Moreno,Chaco y Esparta .^stas minas se 
/�> 

encuentran entre los cincuenta y sesenta kilómetros de Marcará,en la 

Quebrada Honda.Los baños de Chancos se hallan a tres kilómetros de la 

capital del distr i to* 

E l pueblo de Marcará se ha l la ubicado en las faldas de l a Cor-

d i l l e ra Negra y a las márgenes de los r í o s ^arcará y Santa.Lo c i r -

cundan infinidad de colinas que dominan a l pueblo,y cási todos los 

caser íos y anexos se encuentran sobre e l l a s . 

(22)Documentos e información de;Augusto Soriano I,Augusto Carreño 
y José Escalante.-Huarás-Marcará. 

http://Ataq.uero.La
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La parte en que se encuentra el pueblo,queda delimitada por e l 

valle Vicos-Marcará,teniendo en esta extensión dos puntos de acceso, 

e l primero en la Quebrada Honda,y es l a v ia a Chacas y San Luis(Con-

ehucos),y la segunda que da tiansversalmente a l r io Santa. 

Marcará se encuentra a una distancia de siete kilómetros de Car-

buás que es la capital de la provincia,y a ventiseis kilóemtros de 

Huarás,que es la capi ta l del departamento» 

La capfctal del d i s t r i to ocupa la parte media y baja del Calle* 
^ 4 

jón de Huaylas fcon una altura de 2713 metros sobre el n i v e l del mar, 

siendo su la t i tud de 9°«19
,

«*30"esto e s , l a t i t u i sur;y su longitud de 

77°«-36
,

-»36
n,de longitud oeste de Greenwich(23). 

Tiene un área total de cientoouarenta kilómetros cudrados,con-

siderando la comunidad y las t ie r ras de labor cercanas. 

E l pueblo está constituido por casas de adobe en su totalidad,co 

techos de dos agias;casi todas de un solo p iso ,d is t inguiéndose solo 

unas diez construcciones de dos plantas* 

Las cal les relativamente rectas,alguna s empedrada s,otras no; e l 

constante t r á n s i t o de vehículos y acémilas l as destruyen en forma 

lenta y s is temát icas # Son limitadas por acequias que las cruzan,ya sea 

en los lados o por e l centro.Las veredas completamente irregulares, 

formadas por l a j a s de piedra que en algunos lugares permiten el pa-

so sin peligro» 

Hay un j i rón principal,es e l Ancash,y l as siguientes calles, tan-

to transversales como longitudinales: (ver cróquis)Espinar,Alfonso l i -

garte, Grau,Bolognesi,Sin Nombre,Eambo,Escalón,Amargura,:y los caminosj 

pasa jes,carreteras que van a los lugares cercanos y chacras,a Huarás, 

Carhuás y Chancos,amen de los pequeños caminos de herradura, 
(23)Las coordenadas geográf icas fueron obtenidas debido a la cor tes í í 

del Mayor General FAP.Guillermo Suero B.,de le Dirección General 
de Aerofotograf ía del Ministerio de Aeronáutica.-Las Palmas. 
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En l a c a p i t a l del d i s t r i t o exis ten dos b a r r i o s : E l del Tambo y 
e l d e l Puente,que dividen a l pueblo en dos secciones por medio de 
una l inea imaginaria que se encuentra en la parte media de l a Plaza 
de Armas.A pesar de e x i s t i r estos dos barr ios-no diferenciados m -

n i f i estemen te-no nay r i v a l i d a d entr l o s pobladores de ambos.El p r i ¬
mero,de la Plaza de Armas a l norte , se carac ter i za por ser e l barr io 
en que viven l a mayoría de l a s personas menos acomodadas¡mientras 
que en e l segundo,de la Plaza hacia e l sur ,v iven los que poseen ma-
yor capacidad económica ,pero l ó g i c a m e n t e con algunas excepciones.En 
los lugares a l edaños a l pueblo se encuentran viviendas de los que ha-
cen simplemente una vida de subs i s t enc ia .Las zonas de predominio i n -

dígena son:Tinco , las a l t u r a s de A r c a r á , H u a r i p a m p a , E s c a l ó n , y l o s a l -

rededores del pueblo o zonas sub-urbanas de l a comunidad* 

Los lugares mas importantes de Marcará son:la I g l e s i a de Wari-

koto ubicada en la Plaza de ese nombre;el Centro E s c o l a r de Mujeres, 

e d i f i c i o de un solo piso situado m l a ca l l e p r i n c i p a l ; l a I g l e s i a en 

f á b r i c a , en l a Plaza de Armas;la Municipalidad,en los al tos de un e¬

d i f i c i ó , m i e n t r a s que en los bajos se encuentra e l Centro E s c o l a r de 

Varones ,al lado derecho de esta Escue la ,en un c a l l e j o n c i t o queda, la 

única carce le ta del pueblo,este e d i f i c i o también se h a l l a ubicado en 

la Plaza de Armas.Hay dos h o t e l e s , e l primero de dos plantas y e l s e -

gundo de una.La Oficina de Correos y T e l é g r a f o s , y T e l é f o n o queda en 

la misma casa ,y una empleada es la que atiende s imultáneamente estos 

s erv i c io s de comunicación» 

La Plaza de Armas es rectangular y de t i e r r a apisonada,bordea-

da de bancas y a r b o l i l l o s . L a casa c u r a l queda en la carre tera que va 

a Huarás ; la cancha de Basket Ba l l , cons tru ida en 1951 se encuentra en 

e l lugar donde deb ía de cons tru ir se e l Hercado.Por u l t i m o , e l Cemente* 

r i o que se n a l l a sobre la carretera principa l ,haeia e l sur y a un k i -

l ómetro y medio del pueblo» 
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E l r io Mareará pasa bordeando la comunidad,por el lado izquier-

do del pueblo,y a una distancia de doscientos metros de l a Plaza de 

Armas y no ocasiona diferencias fundamentales en la topograf ía de la 

zonajeste rio es e l lugpr obligado para el aprovisionamiento de agua, 

la que también es extraída de las acequias que se origina de el* 

Hasta e l afío 195° habla alumbrado e léc t r i co ,pe ro actualmente no 

debido a que la planta de energía se encuentra malograda* 

Los Baños de Chancos, a una distancia de tres kilómetros del pue-

blo son visitados continuamente por los pobladores de Mareará,debido i 

que están en un lugar cercano y por ser sus aguas templadas y curativi 

Los pobladores mantienen contacto directo y constante con Huarás 

que se encuentra a ventiseis kilómetros de distancia,para el efecto s 

movilizan en góndolas y camiones que hacen diariamente este recorrido 

en una hora.En Huarás realizan transacciones comerciales con sus pro-

ductos agrícolas#También via jan a la capi ta l de la provincia,Carhuás, 

situada a s ie te kilómetros;a pesar de quedar oerca van excepcionalmen 

utilizando los mismos medios de transporte que en e l caso anterior,es 

te v i a j e dura un cuarto de hora.Algunas personas-sobre todo los indi¬

genas-realizan este recorrido a pie*0casionalmente se dirigen a pue-

blos tales como Yungay,Carás y ^uallanca.La pista o carretera es a¬

firmada en su totalidad y presente seguridad en la es tación seca,pe-

ro es algo peligrosa en l a época de l luv ia* 

Un camino de herradura sale de A r c a r á y llega a Chacas (Conchu-

cos), transmontan do la Cordillera Blanca,para lo cual tienen que pa-

sar un lugar denominado " E l Portachuelo",a cuatro mil quinientos me-

tros de altura . E l v i a j e en un buen caballo se hace en ocho horas,dos 

días en asno y tres a pie,siendo la distancia a recorrer aproximada-

mente de sesenticinco kilómetros* 

En lo que respecta a l as distracciones,en ^arcará no existen, 

salvo algunos encuentros esporádicos de Foot B a l l entre escolares y 



-43-

exepcionalmente adultos,los que se realizan en e l campo deportivo de 
l a Escuela Rural de TUyu #Los habitantes del pueblo v ia jan algunas ve-
ces a Ruarás para espectar alguna cinta cinematográfica,© sino simple 
mente a cambiar de ambiente. 

Organización Administrativa.-El d i s t r i to de Arcará depende de Carhud 

por ser esta la capital de la provincia,y debido a e l lo existe una 

marcada animadversión entre estas dos comunidades,que aún se manifieí 

ta en los eventos de carác te r deportivo. 

E l Gobernador del d i s t r i to es nombrado por e l Prefecto del depa: 

tamento a instancias del Sub Prefecto de l a provineia fdel ojie dependí 

E l Gobernador debe de velar por la seguridad pública del d i s t r i t o y c 

ca sionaImente sale de l a esfera de sus funciones para atender asuntos 
* 

dev carácter general,pero siempre referentes a l orden interno.El Go-

bernador tiene bajo su control y autoridad a los Tenientes Gobernadoi 

que manejan la cosa publica en los caseríos y anexos. 

la Corte Superior del Dis t r i to Judicial-en este caso Huarás-es 

la encarada dé nombrar a los Jueces de Paz en l a capi ta l de loá dis-

t r i t o s , pero siempre guiándose por la terna enviada por el Juea de f r i 

me I B Instancia que reside en ü a r h u á s . 

Los miembros Municipales o oomponentes del Concejo d is t r i ta l , son 

nombrados directamente en H ua rá s por e l Prefecto^previa sugerencia an 

te el Ministerio de Gobierno de L ima. 

Los centros poblados de mas de trescientos habitantes deben de 

tener un Agente J^inicipal,a pesar de eso,en Vicos que cuenta con 

mas de dos mil habitantes no hay autoridad de esa naturaleza.Esta fait 

ta de agentes municipales se suple entre los indígenas nombrando e l 

primer dia del año a l Alcalde "Penario"(Pedáneo),que jura ante el Al 

calde Municipal en la capital del d i s t r i to y se compromete a colabo-

rar en los trabajos de"Republican( traba jo cooperativo y gratuito de 

los indígenas) cuan do la colectividad lo juzgue necesario y en la f e -
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cha que asigne e l Alcalde Municipal,con riguroso turno entre l a s 

estancias 7 anexos. 

En l o r e l i g i o s o , l a Parroquia depende de l a diócesis de Hua-

rás .Militarmente corresponde a l a la.Región M i l i t a r d el líorte cu-

yo Cuartel General se encuentra en Lambayeque.No hay puesto de 

r * 

l a Guardia C i v i l y Policía en l a localidad,sino en Carhuás,!Pues-

to que controla en general a l a provincia. 

La Caja de Depósitos y Consignaciones queda en Carhuás y es 

l a dependencia encargada de hacer efectivo e l cobro de los impues-

tos correspondientes y hacer e l pago de los haberes a les emplea-

dos públicos. 

Igualmente en Carhuás queda e l "Hospital Rosa del C a s t i l l o " 

y en Huarás e l de "Belén" ¿*en e l primero se a s i s t e n l a s personas 

de l a localidad que poseen moderados recusas económicos,mientras 

que en e l segundeólos que gozan de mayor capacidad económica. 

Sn l a c a p i t a l de l a provincia se encuentra el"Satadium "Ca-

pitán Mejía Reyes",y es e l lugar en donde se conoertan l o s prin-

cipales encuentros deportivos entre los diferentes d i s t r i t o s y 

provincias. 
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CQKCLÜSIOKES 

1 Geográficamente e l d i s t r i t o es típico de l a zona por pre-
sentar los accidentes comunes a los demás pueblos del Ca-
llejón de Huaylas/tales como:su topografía,nevados,lagu-
nas, ríos y clima, 

2 Los recursos minerales son sumamente amplios.existiendo 
actualmente un regular numero de minas y depósitos espe-
c i a l e s en explotad "on. 

3 l a f l o r a y l a fauna es característica de l a s regiones a l -
tas /existiendo f l o r a y fauna o r i g i n a r i a e importada» 

4 La Etimología de l a comunidad prácticamente es desconoci-
da y solo a base de suposiciones se puede dar diferentes 
acepciones a l termino Marcará, 

5 La comunidad y l a zona.en general jugó un r o l importante 
durante l a írehistoria,el Virreynato y l a República.Así 
mismo acaecieron acontecimientos importante s de nuestra 
h i s t o r i a P a t r i a , 

6 Los orígenes de l a formación d e l pueblo son un poco os-
curos en sus comienzos.Solo a p a r t i r de 1905 se encuen-
tran datos mas precisos, 

7 Marcará se puede considerar como un pueblo-tipo d el Ca-
llejón de Huaylas, 

8, E l d i s t r i t o presenta una administración c e n t r a l i s t a / 
pues depende de l a c a p i t a l de l a , provincia,Carhuás y 
esta a su vez de Hueras,capital d e l departamento. 
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I I 

COMPOSICION DE LA POBLACION 

EL POBLADOR .-Loa habitantes de Marcará son denominados marcari-

nos;los huaraslnos los llaman" shacuys",lo mismo que a todos los 

originarios del Callejón de Huaylas^debido a su marcada predilec-

ción por una sopa de harina llamada shacu. 

Los indígenas nombran"phistacos" a los mestizos de p i e l c l a -

ra^alegando que estos "phistan",lo que consiste en asesinarlos 

para luego u t i l i z a r e l aceite y l a grasa humana para lubricar sus 

maquinarias� 

Tanto los huaraslnos como los mestizos marcarinos denominan 

despectivamente a los indígenas con los nombres de indios/cholos 

y oholoques. 

En la comunidad se encuentra que e l 95$ de IQB pobladores 
J , � 

son originarios,mientras que e l resto son forasteros.Pero no hay 

diferencias notables-en lo que respecta a sus relaciones-entre e¬

llos/solo con los vicosinos se presenta este caso,y es debido a 

que este ultimo grupo es muy enquistado. 

Se encuentran forasteros de las siguientes regiones:Yungar,' . 

Ant a7Manc os ̂Huapr a/K ecuayhuanc a, Pa^ 

chucos jftaM̂ ííhavín̂ Recuay ,Carhuás ,Yungay ,XJarás ,íAr equipa, Lima, Ba-

rranca, Cosma y de las estancias y anexos en general. 

E l promedio de edad de los marcarinos es de cincuenta años,' 

pero hay excepciones,personas que pasan de loa noventa o mas años. 

A f l n l d a d e s S o m a t ó l ó g i c a s . - En Marcará en-

contramos dos grupos no muy diferenciados:los mestizos con marca-

do predominio Indígena y los mestizos con gran predominio blanco. 

Dentro de l a clasificación que he hecho anteriormente de indíge-
^ 

ñas y mestizos oulturalmente*se puede i n c l u i r a individuos de uno 

y otro grupo. 
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E l mestizaje se i n t e n s i f i c a cada dia,imotivo por e l cual ve-

mos a una gran proporción de mestizos cuya p i e l se va aclamando 

constantemente/sucediendo r a r a vez lo contrario. 

En general l a s características somatológicas r e l a t i v a s de t 

los mestizos marcarinos son l a s siguientes:tez bronceada o l i g e -

ramente blancal/estatura que da un promedio de 1,63 m para e l va-
\f ta. 

ron y 1.50 m.para l a mujer;ojos pardosfcabello lacio/muchas veces 

semi ondulado¡nariz aqui l i n a y otras veces roma;escasa pilosidad, 

c a s i hay ausencia d e l v e l l o ; e a j a toráxica amplia/debido a l enrare-

cimiento d e l ambiente.Entre ICB trabajadores de los centros mine-

ros esta característica es mas acentuada/ a l o que se suma e l au-

mento de hematíes en l a sangre,por lo que presentan l a faz r o j i z a . 

Entre los varones l a contextura general es l a normal/peró se 

presentan muchos casos de raquitismo, sobre todo entre I03 mestizos 

de baja condición económica/que son los que tienen que r e a l i z a r 

l a s labores mas rudas en los campos,minas/canteras y carga de bul-

t o s ^ en general todo e l trabajo manual, que requiere esfuerzo con-

siderable/y por estar mal nutridos tienen que suplir esta f a l t a 

de alimentos y por consiguiente de calorías/masticando l a hoja dé 

l a coca/la que l e s dá un f a l s o vigor de efecto momentáneo/el que 

los a l i e n t a a r e a l i z a r tan arduas taereas,pero pasado e l efecto 

d e l narcótico*/se le s ve deprimidos y buscando mas "hoja"que " c h a c -

char" o masticar/para poder seguir laborando. 

Entre l a s mujeres se nota l a tendencia a l a adiposidad/esto 

es cuando l a alimentación es abundante y cuando pasan de los t r e i n -

t a años/pero aún entre e l l a s se nota un gran jircentaje que pre-

senta síntomas de raquitismo. 

Los niños indígenas son los que se encuentran en una mani-
V 

f i e s t a desventaja,por l o que l a s enfermedades hacen inmensos es-

tragos entre ellos/estrago que es compensado por e l a l t o Indice 

de natalidad. 
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Solo he encontrado tres niños de las estancias cercanas con 
l a mancha mongólica. 

La dentadura de los indígenas es buena,en los varones debi-

do a l a inveterada costumbre de mascar coca,por l a ca l con que 

l a mexclan,y en general por l a abundancia de cereales en l a die-

ta .La dentadura de los mestizos es mala,careada,producto de l a a¬

vitaminosis. 

C a r a c t e r í s t i c a s P s í q u i c a s . - E l marcarino 
v 

es despierto y vivaz,rapido debido a lo que se hace a todas las 

situaciones que se les presente. 

Cuando rec ién se conoce a un marcarino presenta un aspecto 

de cortedad,casi no habla,pero cuando adquiere confianza con e l 
V 

forastero,^se explaya,conversa y bromea en forma natural y con en-

tera libertad.Es f á c i l hacerse amigo de el los y desde ese momen-

to se puede contar con su ayuda y se le puede depositar las amis-

tad y confianza. 

La capacidad mental del marcarino es l a promedio,y cuando ha 

viajado a l a costa y regresa,el Índice de agudeza mental ha subi-

do enormemente,se les puede considerar-y aún ellos se conslderan-

acriollados,'a veces de t a l manera que aún pueden competir en a¬

gudeza con los mismo limeSos,que tienen mayor contacto cu l tu ra l . 

Una de las c a r a c t e r í s t i c a s negativas de l a zona,es l a ten-

dencia a l a h a b l a d u r í a ( n r a j e " ) , a l chisméase c r i t i c an mucho entre 

el los y con mayor razón a los forasteros . E l l o se explica f a c i l -

mente,'debido a que l a población es pequeña y l a actividad deoae 

a par t i r de las cinco de 3a tarde,al no tener nada que hacer co-

mienzan a conversar y de estas p l á t i c a s salen todas las h is tor ias , 

por eso es conocido y muy empleado e l aforismo de"pueblo chico, in-

f ierno grande". 

Los maroarinos no son muy devotos reliogiosamente,si es que 

tomamos l a f rase en toda su acepción, pocos son los que asisten a 
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tí 

los s e r v i c i o s r e l i g i o s o s mas comunes(v.g.Misa)Tpero en cambio 9sn 

l o que se r e f i e r e a l a s ceremonias,-a todo lo externo y grandioso 

de l c u l t o , t a l como sucede en l a s procesiones y actos litúrgicos 

de categoría,si asisten,debido a que muchas veces en estas oca-

siones se Juega e l prestigio social» 

DISraiBUCION DB LA POBLACION 

P o b l a c i ó n en 1788 y 1815.-Creo necesario a l estudiar 

l a distribución de l a población consignar los datos de los cen-

s6s de 1788 y 1815. 

Según e l censo tomado e l sei s de octubre de 1788 en l a Doc-

t r i n a de San Pedro de Carhuás había un t o t a l de 5257 habitantes 

que ocupaban dicha región;esta cantidad se descompone en l a s i -

guiente forma: 

Mestizos 1313 
Indios 3944 

No hay datos acerca de los caseríos que formaban parte de 

l a citada Doctrina,y por consiguiente no se anotó en forma par-

t i c u l a r l a población de Marcará) (24) 

En e l censo levantado en mayo de 1815 l a Sub Delegaoión de 

Carhuás tenía 2350 habitantes.Estos datos corresponden a l a zo-

na de Carhuás comprendiendo a l en aquel entonces caserío de Mar-

cará,
:

pero datos sobre este ultimo poblado no hay.Además se nota 

que hay menor numero dehabitantes que en 1788,'pero esto es de-

bido a que en esa época l a Doctrina de San Pedro de Carhuás com-

prendía c a s i e l doble de extensión que l a posterior Sub Delega-

ción. (25) 

C e n t r o s P o b l a d o s ; S u s C a t e g o r í a s � -Los 

centros poblados que forman l a provincia de Carguás y que a con-

(24) Legajos del Archivo Arzobispal.-Catalogación VIII:36.Lima. 

(25) I b i d . 
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t inuación se citan dan una idea global sobre l a d i s t r ibuc ión de l a 

población en la capital de provincia y d i s t r i to s . 
PROVINCIA DE CAROTAS 

Provincia y 
J i st r i tos 
Prov.Carhuá 
Carhuás 
Amashca 
Anta 
¿taquero 
MARCARA 
Parlahuanca 
Shil la 
Tunga jr 

TOTAL 

?55?U 
L1306 
1052 
1721 
H76 
3974 
2403 
1764 
2250 

5334" 
2679 

242 
391 
276 
903 
535 
395 
513 

URBANA 
H 

5757 
2359 
56 
17 
377 
773 
361 
607 
537 

T 
I406" 

561 
131 
49 

92 208 
93 

140 
131 

RURAL 
H 

I 9 W 
8947 
485 

1545 
799 

3201 
2042 
1157 
1713 

452f 
2118 
111 

w 
183 
695 
442 
255 
382 

SESO 

11456 
4 9Í1 

757 
§19 

1850 
1097 

795 
1011 

M 
4 12° 
S367 

564 
964 
657 

2124 
1306 
969 

1239 

(26) 

Faltan los datos correspondientes a los d is t r i tos de 
(27) 

Acopampa 

y Tinco. 

Según e l censo de 1940,1a población de Marcará puede ser dis* 

tribuida en dieciocho centros poblados que son los siguientes: 

DISTRITO DE MARCARA 

entro poblado 
rea rá 

ihiqui 
yu 

requipa 
erro Moreno 

¿naco 
Esparta 
Toma l a mano 
Purhuay 
wecuaynuanca 
3humay 
Pachín 
3ampo Santo 
iuasca Pampa 
Jato Corral 
Pun cu Corral 
¡Tilos 
Picos Pachán 
Shancos-Bafíos 
Quebrada Honda 

Categoría" 
Pueblo 
Caserío 

tt 

Centro minero 
ft 

tt 

n 
n 

Estancia 
it 

tt 

Fundo 
Hacienda 

n 
it 

ir 

tt 

tt 

Familias 
208 

í
1 

67 
4 
4 
4 
2 
8 

93 
5 

10 
4 

18 
262 
25 

^abitantes 
773 
148 
292 

4 
13 

4 
2 

10 
213 
349 
501 

18 
52 
22 
37 
97 

1230 
132 
47 
30 

(28) 

C e n s o s de I94O y 1952» -Según e l Censo de Población y Ocupa-

ción de 1940(29} como referencia se pueden tomar los siguientes datoj 

que consigna sobre l a población de la Provincia de C a r huás ,que es de 
(2b)La le t ra H/se re f ie re a habitantes,!* ? a fami l ias» la V a varone; 

y la M a mujeres. s ^ _ r t . A „ . T T T 

(27)(28){29)Censo Nacional de Población y Ocupación de i 940 . -Vo l .Hi 
Departamentos:Lambayeque»Libertad y Ancash. 

http://i940.-Vol.Hi
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28,069 habitantes,habiéndose calculada en 1947 como de 30,898 habi-

tantes que ocupan una superficie de dos mil quinientos kilómetros oua 

drados,siendo su densidad de 11,23 habitantes por kilómetro cuadrado. 

(30) 

En lo referente a los datos consignados en el cuadro correspon¬

diente a los centros poblados del d i s t r i to de Marcará,cuadro extrac-

tado del Censo de ^oblación y Ocupación de 194
o

»vemos que en las c i -

f r a s correspondientes a los centros mineros de Arequipa,Chaco y E s -

parta, se consigna idént ica c i f r a para el numero de famil ias y el de 

habitantes,siendo esto imposible,puesto que nunca un individuo pue-

de conformar una familia,para que haya esta,es necesario que cuando 

menos vivan dos personas en una misma oasa.Ssto se debió a l a consig-

na dada a los censadores por l a oficina resp ectiva ,para que conside-

raran a un individuo formando una f a m i l i a , s i es que vivía solo. 

Haciendo la c l a s i f i c ac ión to ta l de la población del d i s t r i t o de 

Marcará de acuerdo con la "raza",los datos estrictos son los siguien-

tes: 

7aroñe3 Mujeres 
Población blanca(V) 
je Mestiza 279 273 
Indígenas 1569 I848 

ííegra u>u m �* 

Amarilla �IWM 1 
ío declarada 2 2 

La población escolar fue de 9°9 personas en total,descomponién-

dose en 478 varones y 431 mujeres.Con ins t rucc ión 111,de las que 69 

son varones y 42 mujeres;sin ins t rucc ión hay 79^ personas,descompo-

niéndose en'409 varones y 389 mujeres.La población en edad post-es-

colar{l5 años o mas),fue de: 

(30)ExtKicto Es tad í s t i co del Peru,1949» 
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Varones 
Mujeres 

994 
1351 

Total 2345 

Con ins t rucc ión : 
Varones 
Mujeres 

245 
124 

Total 369 

Sin ins t rucc ión; 
Va rone s 
Mujeres 

749 
1267 

Total 1976 

La población alfabeta a part ir de los seis años da un tota l 

de 481 personas y se divide conforma a l cuadro que a continuación 

transcribo: 

Con ins t rucc ión Primaria Elemental: 
Varones 213 
Mujeres 120 

Con ins t rucc ión de 2° grado: 
Varones 57 
Mujeres 39 

Con Ins t rucción Secundaria: 
Varones 27 
Mujeres 5 

Con ins t rucc ión Técnica o Comercial: 
Va rone s — 
Mujeres 1 

Con ins t rucción Superior: 
Varones 7 
Mujeres 2 

Los datos numéricos sobre las enfermedades que hacen mas es-

tragos en la zona y los defectos f í s i c o s están considerados en fo r -

ma global ea el Censo de 1940, en la provincia de C a r huás son los s i -

guientes: ( ^ l ) 

T(31)Todos estos datos numéricos se encuentran consignados en e l 
Censo Nacional de Población y Ocupación de 1940.vol#III*Lam-
bayeque,La Libertad y Ahcasn» 
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Varones Mu .1 eres 

Ciegos 
Sordo-raudos 
Inválidos 
Dementes 
Coto o bocio 
Verruga 

67 

23 

17 

133 

E l ultimo dato correspondiente a la enfermedad endémica de la 

verruga no es exacto,por que toda la población que vive a las márge-

nes del r io Santa adolece de esa enfermedad y la c i f r a consignada 

en el Censo es demasiado exigua* 

Censo de 1952»*Fué levantado por la Comisión Antropológica de la 

Universidad de Cornell y los totales estrictos hasta el momento no 

han sido extrac tad os»Según este Censo la población to t a l del d i s -

t r i t o es de 958 habitantes conformando 2l8 famil ias t esto es i n c l u -

yendo la parte urbana y algunos sectores aledaños a l pueblo» 

Los datos correspondientes a l as estancias y anexos se encuen-

tran en estudio.En un trabajo posterior se c l a s i f i c a r á la d is t r ibu-

ción de la población según l a edad,sexo,estado,femilia,status den-

tro del grupo tbarrlo y localidad» 
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CONCLTJSIOIíES 

E l marcarino en s i es mestizo y sus c a r a c t e r í s t i c a s somato-
lógicas en general corresponden a l poblador de la zona andi-
na de AncasluLa d i ferenciac ión entre indígenas y mestizos se 
hace sobre una base cul tura l» 

Se nota como cuestión patológica la desnutr ic ión casi gene-
ral» 

Hay una reducida proporción de forasteros y la mayoría de es-
tos son de los anexos y pueblos cercanos* 

Las c a r a c t e r í s t i c a s psíquicas están condicionadas por e l es-
trecho medio en que viven. 

Los datos correspondientes a los Censos de 1788 y 1815 son e¬
xiguos,debido a que en l a época en que se realizaron no había 
una preocupación definida acerca de l a obtención de é s t o s . 

E l d i s t r i t o de ^arcará tiene dieciocho centros poblados consi*-
derando e l pueblo.los case r íos . cen t ros mineros,estancias thacien 
das y un fundo. 

E l Censo de 194° adolece de errores, tal como se nota en la c ías 
f icaoión referente a l numero de habitantes y e l correspondiente 
numero de famil ias» 

E l Censo levantado en 1952 por la Comisión Universi taria de Cor-
n e l l será tabulado posteriormente,por este motivo no 3e han i n -
cluido los datos de é l . 
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I I I 

- EL INDIGENA Y EL MESTIZO 

Elementos culturales indígenas y mestizos.-Es necesario consig-

nar algunos elementos culturales característico e importantes 

para poder hacer l a diferenciación específica entre aquellos 

que pertenecen a los indígenas y los que están adscritos a los 

mestizos. 

Se ha c l a s i f i c a d o atendiendo especialmente a su capacidad 

eoonómica,a los grupos mencionados anteriormente,en:Indígenas 

en general;mestizos d e l grupo I(mas acomodados),y del grupo I I 

(menos acomodados). 

Dentro de estos elementos cultur a l e s mas importantes,se 

ha considerado:el vestido,habitación,alimentaoión,bebidas y 

drogas,lenguaje,arte,números y medidas,ideas acerca de l a na-

turaleza y e l individuo,como elementos que se pueden estudiar 

de una manera mas o menos independien te;mientras que en los 

subcapítulos que siguen,se consignan otros elementos,pero en 

forma global,"tal como sucede con l a s i n s t i t u c i o n e s , f a m i l i a , r e -

l a c i ones,derecho s, d eb er es,c onducta,etc� 

VESTIDO 

T r a j e U s u a l . - E l vestido es un Índice r e l a t i v o de 

diferenciación,debido a que no todos l o l l e v a n i g u a l de una 

manera mas o menos uniforme. 

E l vestido de l o s indígenas adultos es e l siguiente:Usan 

indistintamente sombreros de lana,paja y f i e l t r o . L o s primeros 

de confección casera y generalmente son de un color g r i s aplo-

mado; lose sgundos son de toda l a gama de los colores usuales y 

son confeccionados en fábricas nortefías;los últimos también 

son de fábrica y de colores negro,azul y habano por l o regular. 

E l sombrero recibe e l nombre de suku en quechua. 



E l pantalón puede ser de bayeta azul o negra¡cuando traba-

jan, a r r o l l a n este pantalón a l a a l t u r a de los t o b i l l o s o l a pan-

torrULa,'lo que da l a impresión de ser un pantalón de golf.Esta 

prenda es larga y recibe e l nombre de wara.No es común e l uso d e l 

c h i c o t i l l o español,y solo entre los vicosinos se nota l a presen-

c i a de este tipo de pantalón. 

Otras veces usan terno completo de drill,'siendo e l pantalón 

igualmente largo.El pantalón es sostenido por una faja(wach'ku) 

confeccionada en Yungay. 

La camisa és de tocuyo l i s t a d o , l o mismo que los c a l z o n c i l l o s * 

La camisa recibe e l nombre de Cushma s i es que ha sido confeccio-

nada de bayeta. 

Usan chaleco de bayeta,o sino de d r i l l , e l uso de esta prenda 

está muy difundido. 

E l calzado consiste en llanques de l l a n t a de neumático o de 

cuero que se adapta a l pié,atado por dos t i r a s de jebe o cuero que 

salen de l a parte posterior-base d e l talón-dividiéndose en dos.Es-

tas t i r a s van por encima d e l pie y se unen nuevamente ai i a base,
1 

en e l nacimiento de l o s dedos pulgar e índice. 

Hasta hace quince anos no u t i l i z a b a n llanques de Jebe o l l a n -

t a , sino una especie de ojota de cuero.Ereepciona1mente usan bot i -

nes. 

E l poncho es una prenda común por excelencia,usada por todos. 

Es una pieza rectangular de lana,a veces con trama de algodón o h i -

l o , con una abertura c e n t r a l y longitudinal con relaoión a l largo 

que s i r v e para pasar l a cabeza.Los bordes están reforzados con h i -

lo o algodón o sino con una t i r i l l a de t e l a de lana. 

E l poncho mide aproximadamente un metro y medio por un metro 

veinte.siendo sus colores habano,cafó y negrojmuohas veces l l e v a 

como adorno l i s t a s de colores complementarios. 
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E l poncho tiene como función primordial defender a l porta-

dos de l a s inclemencias del clima,razón por l a que es denomina-

do eomo"el abrigo de cuatro puntas" .Además se presta para l l e v a r 

objetos,carga,madera^etc.J2n e l trabajo se usa levantando una pun-

t a a cada lado y sobre los hombros para tener mayor l i b e r t a d de 

acción .Propiamente l o usan toda l a vida hasta qüe mueren,pues en 

ultima i n s t a n c i a l e s s i r v e de mortaja. 

Como arreo fundamental l l e v a n e l wwall'ki o p i t c h 1 ka,donde 

guardan los documentos,cigarros y coca.Este w a l l ' k i es una espe-

c i e de cartera de cuero con varios compartimientos.Complemento o¬

bligado de e l es e l puru o porongo de lagena en e l que portan l a 

c a l para e l coqueo. 
V 

No es usual l l e v a r bufandas,pero los que pueden ad q u i r i r l a s 

lo hacen,ylo que le s da mas prestigio/puesto que es una prenda que-

s i g n i f i c a que e l portador ha hecho consumo ostensible. 

En los v i a j e s l l e v a n a l f o r j a s para condicionar SUB mercancías; 

bastones para ayudarse a l caminar por l a s anfractuosidades del t e -

rreno ;y látigos para defenderse y darse prestancia.Las botellas son 

necesarias en los v i a j e s para poder transportar los líquidos. 

Vestido de l a s mujeres indígenas adultas.-Usan sombrero de lana se-

micónico o suku;de f i e l t r o , o de paja,adornados con cintas de colo-

res llamativos,ya sean r o j a s o azules.El sombrero de paja es blan-

co, teñido con una mésela de oxido de zing y harina de maíz,este 

sombrero por l o general ostenta una c i n t a horizontal y de color 

negro. 

La blusa es de tocuyo,con o s i n adornos,en e l caso de tener-

los e l bordado es rel l e n o y representa aves,flores y fi g u r a s geo-

métricas.La manga es fruncida y con bordados a maquina.Los colores 

mas comunes son e l rosado y e l a z u l . 

En e l caso de usar f a l d a de percala,la p o l l e r a o rurimpa es 

colocada abajo.Se puede conocer e l numero de polleras de lana o 
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rurimpas,por laa t i r i l l a s que sobresalen a l a a l t u r a de l a ci n t u -

r a por l a parte posterior.Las mujeres que usan estas polleras,son 

l a s servidumbre foráneas.Las pollera i n t e r i o r e s son de lana y r e -

ciben e l nombre de saya,pudiendo ser dos y'tres o mas. 

Las polleras en l a parte de abajo son gruesas,pero en e l lugar 

correspondiente a l nacimiento de l a s caderas ,1a t e l a es de tocuyo 

para que se amolde mejor a l cuerpo y se tenga mas f l e x i b i l i d a d . E n 

este ultimo caso no se usan f a j a s , s i n o t i r i l l a s oosidas a l a parte 

superior y lateral!cadera).Las batas son generalmente de percala o 

de t e l a s s i m i l a r e s . 

Las f a j a s son estrechas,reciben e l nombre de seqllawatu,son 

de algodón y l a s llevan de Yungay. 

S i usan camisa^esta es de color blanco y de tocuyo,lo mismo 

que e l monillo o sotensenos. 

No usan prendas íntimas en ninguna época* 

Pueden tener botines,los que son usados durante l a s f i e s t a s ,
1 

excepcionalmente l l e v a n llanques de cuero y c a s i siempre van des-

calzas. 

Llevan l a l l i q l l a o pañolón que aproximadamente mide ochen-

ta centímetros de largo por ochenta de ancho,con f l e q u i l l o s l a t e -

rales,se l a colocan como s i fuera una m a n t i l l a . 

E l pañuelo es. infaltable,pues en e l lle v a n e l dinero. 

Vestido de los varones mestizos y adultos(Tipo I).-Usan ternos 

completos de casimir,compuestos de saco,pantalón y chaleco,es 

pues e l t r a j e occidental,eonfeccionado por esp e c i a l i s t a s de Car-

huás,Huaras y aún Lima.Ademas l l e v a n corbata,camisa de buena f a c -

tura,ropa interior,chompa,medias,chalina,pañuelo,e indistintamen-

te zapatos,botines,polainas,botas de caña;sobretodo,impermeable,' 

poncho f i n o con trama de hilo,poncho de aguas,correas,tirantes de 

ouero o plástico,casa de cuero,overol,sombrero de f i e l t r o o de j i -

pijapa. 

Vestido de los mestizos adulto(Tipo I I ) , - T i e n e n terno de d r i l l o 
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casinete,sin chalecojel vestido es una mésela dé! vestido occi-

dental y d e l de l a zona.Este vestido es confeccionados general-

mente per los e s p e c i a l i s t a s d e l pueblo.Usan además chompas,bufan-

das, pañuelos,medias, botines o zapatos,aunque a veces se ponen l l a n -

ques; sombreros de paja o de fieltro¡correa o f a j a , y camisas de to-

cuyo.Excepcionalmente usan ropa i n t e r i o r . 

Vestido de l a s mujeres mestizas y adultas(Tipo I ) . - T r a j e occiden-

t a l confeccionado por l a s especialistas de Carhuás. o Huarás,otras 

veces e l l a s mismas los hacen;es general e l uso de batas,batas,ro-

pa i n t e r i o r fina,medias de seda o algodón, zapatos de fábrica,"'pa-

ñueloSjlliqlla,mantilla para a s i s t i r a los actos litúrgicos,blu-

sas, f a l d a s , carteras y monederos.Rera vez se ponBn sombreros,esto 

sucede cuando van a l a s t i e r r a s de labor o a Huarás. 

Vestido de l a s mujeres mestizas y adultas (Tipo I I ) . - B a t a o saya 

simple,blusa y f a l d a , s i n sombrero,a veces de paja para i r a l cam-

po,descalzas o con botines o zapatos y s i n medias.Usan siempre l a 

l l i q l l a . 

Vestido de los niños indígenas.-El infante usa pañales de bayeta; 

gorua y están descalzos,una f a j a hace l a s veces de ombliguero. 

De los dos a cinco años usan faldellín de bayeta,pero sobre todo 

en l a parte rural.Desde esa edad comienza l a diferenciación entre 

e l vestido del niño y e l de l a niña y hasta los diez años van 

descalzos/después los varones empiezan a usar llanques y l a s mu-

jeres continúan descalzas.Los niños usan pantalón largo de lana/ 

camisa corriente de tocuyo,no teniendo ropa interior,un pequeño 

poncho de acuerdo con su estatura;otras veces hace de poncho un 

coátal de yute a l que se l e ha hecho una abertura c e n t r a l . 

Las niñas usan blusa y pollera y ll e v a n una pequeña 2 L l i q l l a . 
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Vestido de los niños mestizos(Tipo I ) . - E s t o s niños mestizos se po-
nen ternos de casimir,overoles,ropa interior,Zapatos de fabrica,^ 
corrientes o de foot bai la ,zapat i l las ,cñompa,camisa,pañuelos,me-
dias ,a vecessombrero de f i e l t r o , p a j a o gorra/casaeas de cuero o 
tela.Las niñas usan e l vestido occidental de telas de buena oa-
lidad y de acuerdo'con su edad es l a vestimenta. 
Vestido de los niños mestizos(Tipo I I ) . - L o s varones tienen ter-
no de d r i l l o casinete,camisa de tocuyo ,b ib id í , f a l t ando e l c a l -
zoncillo^descalzos o con llanques,a veoes tienen botines,pañue-
lo,sombrero de f i e l t r o , y poncho pequeño. 

Las niñas usan bata simple,pollera con fa lda y por lo general 

van descalzas. 

V e s t i d u r a s E s p e c i a l e s . -Las vestiduras es-

peciales prácticamente son las ceremoniales que usan los varo-

nes y algunas mujeres indígenas en las celebraciones rel igiosas 

Para e l efecto remitirse danza,en e l cap í tu lo correspondida te a 

arte. 

M a n u f a c t u r a Y C o s t o . -Los vestidos en general 

son confeccionados por los especialistas y rara vez el los mis-

mo se hacen sus vestidos.Solo hay que recalcar que los ind íge-

nas y mestizos del grupo I I se hacen confeccionar sus prendas 

de ves t i r en e l mismo pueblo, mi entras que los mestizos acomoda-

dos lo hacen en Carhuás,ÍHuarás y en Lima. 

Los costos que a continuación se ezponen corresponden a l 

tipo promedio,siendo por consiguiente relativos,datando de 1949 

Varones indígenas adultos: 
Sombrero de f i e l t r o S/.20.00 
Pantalón de bayeta 100.00 
Terno de d r i l l 90.00 
F a j a 3.00 
Camisa de tocuyo listado 15.00 
Chaleco 12.50 
Llanques 5.00 
Poncho 140.00 
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Bufanda corriente S/.30.00 
Wallki 14.00 
Puru 5.00 
TOTAX S/.452.00" 

Mujeres indígenas adultas: 

Sombrero de lana 23.50 
Sombrero de paja 15.00 
Blusa de tocuyo 30.00 
Blusa bordada 45.00 
Falda o pollera de lana 100.00 
Falda de percala 14.00 
F a j a 3.00 
Camisa 10.00 
Sostén 10.00 
I d i q l l a 50.00 
Pañuelo corriente 1.00 
Botines 35.00 
TOTAL S/.336.00 

Varones mestizos y a d u l t o s ( I ) : 

Terno de casimir 500.00 
Camisa 40.00 
Corbata 15.00 
Chompa 40.00 
Ropa i n t e r i o r 45.00 
Medias 5.00 
Bufanda 35.00 
Pañuelo 3.00 
Zapatos 85.00 
impermeable 18o. 00 
Poncho 300.00 
Correa de cuero 30.00 
Sombrero de f i e l t r o 50.00 
TOTAL S/J.328.00 

Varones mestizos a d u l t o s ( I I ) : 

Terno de d r i l l o casinete 15o.00 
Camisa 15.00 
Poncho 140.00 
Ropa i n t e r i o r 40.00 
Correa 10.00 
F a j a 3.00 
Sombrero de f i e l t r o 20.00 
Zapat os � 40.00 
TOTAL S/.418.00 

Mujeres mestizas a d u l t a s ( I ) : 

Traje occidental 250.00(200-300) 
Bata 40.00 ' 
Ropa i n t e r i o r 80.00 
Medias 20.00 
Zapatos 50.00 
L l i q l l a 75.00(70-80) 
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Mantilla 
Cartera 
Blusa y fal d a 
Sombrero de paja 
Sombrero de f i e l t r o 
T o t a l ¡ S/. 750,00 

30.00 
40.00 
75.00 
40.00 
50.00 

Mujeres mestizas y adultas: ( U l 

Bata 
Blusa y f a l d a 
P o l l e r a de lana 
Fustán 
L l i q l l a 
Sombrero de paja 
Sombrero de f i e l t r o 
Zapatos 
TOTAL -í S/. 348.00. 

30.00 
53.00 
100.00 
25.00 
50.00 
25.00 
30.00 
55.00 

P r e s e r v a c i ó n De L a s V e s t i d u r a s . -Los ves-

tidos son preservados de mn modo general por medio del lavado/es¬

to es cuando se encuentran muy sucias .En l o referente a l a com-

postura,la ropa es remendada por los dueños.Las roturas peque-

ras son zurcidas(ver r u t i n a ) . 

Entre los indígenas l a misma muda de ropa se usa hasta que 

se rompe de t a l manera que l o s zurcidos son notables por sü t a -

maño y por su ejecución burda.Los mestizos se esmeran mas en es-

t a labor y l a s mujeres son l a s encargadas de e j e c u t a r l a . 

Los mestizos se cambian de ropa aproximadamente cada semana,' 

esto es los d e l grupo I,mientras que los otros cada quince días o 

mas,pues esto depende de los compromisos que tengan y que l e s ha-

gan cambiar l a ropa de manera obligatoria. 

Cuando tienen vestidos nuevos se acostumbra el , rremojo"/pa-

r a e l efecto los amigos comienzan a manosear los vestidos y los 

zapatos son pisados hasta ensuciarlos.Kara vez este remojo es un 

pretexto para tomar l i c o r . 

La impresión general que produce l a vestimenta entre los i n -

dígenas y mestizos ( I I ) , e s de extremada pobreza,mientras que en 

los mestizos acomodados,siempre se encuentra mas cuidada. 

Cuando se esmeran mas en e l aspecto de sus vestidos,es en l a 
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epoca de f i e s t a s . 

Los indígenas por lo general tienen dos mudas de ropa/mien-

t r a s que entre los mestizos es indeterminada,y esto depende de sm 

capacidad económica. 

A d o r n o s A c c e s o r i o s T T o i l e t . -Entre los 

varones indígenas es común e l uso de a n i l l o s de cobre,bronce y a-

cero j l a s mujeres indígenas lle v a n de dos a cuatro s o r t i j a s de co-

bre o bronce en cada mano/aretes de fantasía (bisutería nacional)," 

c o l l a r e s de l a misma procedencia y aretes o pendientes de monedas 

de plata. 

Los varones mestizos acomodados l l e v a n a n i l l o s de plat a y o¬

ro y r e l o j e s de pulsera o b o l s i l l o ; l a s mujerea l l e v a n joyas de 

plata y oro,pendientes de metales fin o s y joyas de fantasía. 

Entre los mestizos menos acomodados es raro e l uso de joyas 

y a veces usan adornos de fantasía l a s mujeres,y los hombres a¬

n i l l o s de acero o pla t a . 

Las mujeres indígenas y l a mayoría de l a s mestizas e s t i l a n 

usar trenzas,las que son en numero de dos y repartidas a ambos 

lados de l a cabeza,y son atadas en l a parte terminal oon una pe-

queña t i r a de t e l a . 

Entre l a s mujeres mestizas es común e l uso de cosméticos t a -

l e s como polvos de arroz,lapiz de labios y cremas,sobre todo en 

la s mestizas adineradas.Las que no poseen s u f i c i e n t e capacidad e-

oonómica para comprar los cosméticos no hacen uso de e l l o s . 

A veces acostumbran hacerse r i z a r e l pelo,para e l efecto 

v i a j a n a Huarás con este f i n . 

Entre los varones,el único cuidado es e l corte de pelo y 

l a a f e i t a d a . E l corte de pelo se hace cada quince días y l a a f e i -

tada a voluntada,cuando crean mas conveniente. 



64-

C a m b i o D e P a t r o n e s . -Durante e l transcurso de l a 

investigación no he notado nada de p a r t i c u l a r acerca de cambios 

de patrones en e l vestido,y mas bien creo que estos han ocurrido 

hace mucho tiempo.Las principales causaa han sido e l deseo de los 

indígenas de emular a los mestizos de tipo I I , y a su vez este mis-

mo deseo canalizado de loa mestizos de baja condición económica 

hacia los mestizos mas acomodados;el deseo de imitarlos en los 

que respecta a su vestimenta. 

Tanto entre los varones y mujeres de todos los grupos se 

ha notado que l a mayoría de e l l a s usan e l sombrero de f i e l t r o 

que primeramente era pri v a t i v o de los varones mestizos,después 

de los varones indígenas y por ultimo llegó a ser una prenda na-

t u r a l en l a mujer. 

En lo refernte a l a s camisas,todos l a s usan y l a dirección 

de esta aceptación de e l l a ha sido de mestizos acomodados a mes-

ti z o s pobres y por ultimo a los indígenas» 

Entre los indígenas se ha notado que últimamente han perdi-

do gran parte de su r e s i s t e n c i a hacia e l uso de prendas que no 

son usadas por ellos,y esto sucede debido a que los mestizos 

cuando ya han usado mucho determinado tipo de ropa l a obsequian 

a su servidumbre o peones. 

Los mestizos mas Qcomodados,para estar a tono con los natu-

r a l e s de l a c a p i t a l del departamento y con los foráneos han a-

ceptado-aunque con algunas resistencias-prendas no comunes en 

e l pueblo t a l e s como e l impermeable que reemplaza en muchos ca-

- éos alponcho,aunque no es tan efectivo como este;las casacas de 

t e l a y de cuero para l a s labores agrícolas ;en l o quer respecta 

a l calzado,los botines por botas de caña. 

Los sombreros en muchos casos son reemplazados por l a s go-

r r a s y excepcionalmente por l o s cascos de corcho. 

Todos estos cambios de patronea en l a vestimenta arrancan 
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de hace aproximadamente d i e z años. 

Los cambios determinados por l a introducción de elementos co-

rrespondientes a l a c u l t u r a o c c i d e n t a l , t a l como sucede con l o s v e s -

t i d o s extracomunitarios se remonta a una cosa de c i n c u e n t a años y 

aún mas. 

Como expuse anteriormente/actualmente no hay cambios impor-

tant e s de patrones en l a vestimenta,pero eso sí se nota que c u a l -

q u i e r elemento que se adapte a l a s necesidades o que s e a novedoso 

encuentra acogida y puede s e r absorvido y considerado como elemen-

t o p r o p i o , t a l como sucede con l a s prendas de v e s t i r a d s c r i t a s úl-

timamente a l v e s t u a r i o d e l marcarino,las que actualmente se con-

s i d e r a n propias de su c u l t u r a . 
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HÁBITÁCION 

T r a b a j o s P r e p a r a t o r i o s . -En l a confección de 

adobes e l trabajo comienza generalmente a l a s nueve de l a mañana y 

termina a l a s cuatro de l a tarde.El intermedio para e l almuerzo se 

hace a l a s once/disponiendo cada hora de diez minutos de descanzo 

para i n g e r i r alimentos o mascar coca.Los indígenas son los encar-

gados de esta labor. 

E l trabajo d i es p a r t i c u l a r se hace contratando los peones;' 

los que cobran cuatro soles di a r i o s por su labor y además reciben 

e l "temple" para e l alcohol o coca que asciende a veinte centavos 

dando un t o t a l neto de cuatro soles y veinte centavos de s a l a r i o 

d i a r i o . 

En e l caso de ser trabajo cooperativo o de"República",no se 

les paga,sino simplemente se le s g r a t i f i c a , o t r a s veces áe l e s da 

alcohol para estimular a los trabajadores/esto es en caso de creer-

se necesario. 

En l a confección de adobes l a primera tarea es l a de l l e v a r 

l a t i e r r a a l lugar en donde se va a f a b r i c a r los adobes,para lo 

que es ensacada y conducida en esta forma a l lugar respectivo. 

La t i e r r a es mesclada con agua para formar e l barro,al que 

se l e agrega paja de trigo o cebada para que adquiera mas consis-

tencia. 

E l "pisado" consiste como su nombre lo indica en pisar l a 

masa para homogenizarla/esta labor es ejecutada por uno o dos 

hombres-según l a s circunstaní ias-según l a cantidad de adobes que 

se desee"labrar"(hacer). 

Tres hombres con ayuda de lampas recogen este barro pisado y 

lo l l e v a n en parihuelas a l lugar en donde se dará forma a l adobe. 

Las parihuelas son llevadas por dos varones* 

Los adobes son hechos en gaberas de madera(de 1.35 x 25 x 15 c.) 

de forma rectangular,a estas es eehado e l barro donde se apisona 



-67-

bien l a masa,y luego con movimientos rítmicos se sa»a l a gabera 
que se encontraba apoyada en e l suelo,esto es aproximadamente a 
los dos minutos �Posteriormente l a gabera es limpiada con un t r a -
po húmedo para desprender los restos de barro que hayan quedado 
pegados. 

Para que los adobes salgan bien a l barro debe de dársele 

cuatro Mvueltas"yes decir debe de ser pisado cuatro veces por va-

rones descalzos. 

Se puede hacer ochocientos adobes para secar en s e i s días, 

esto es cuando hace bastante s o l . E l numero de operarios para ha-

cer esta labor es de cinco hombres. 

Para OÜL secado,los adobes se disponen en l a primera fase 

e l primer dia echados,el segundo de canto,el tercero echados pe-

ro hacia e l otro lado y e l ultimo d i a d e l otro canto o f i l o . 

La segunda fase comienza a l quinto día,se colocan parados 

de un lado,y a l sexto del otro costado. 

La tercera y ultima fase es de indeterminados días,hasta 

cuando estén completamente secos,en esta los adobes del centro 

del grupo son parados y los de los costados los diponen apoyán-

dolos en e l l o s . 

Para transportar e l barro que s i r v e para unir los adobes en-

t r e s i usan c a n a s t i l l a s de yute.Los hombres que l l e v a n los adobes 

hacia e l lugar de l a construcción se protegen e l pecho y espalda 

con un cuero de res,o sino con costales de yute. 

Los adobes miden 133 x 22 x 13 cm,y son fabricados en e l l u -

gar mas proximo a l a construcción para que su translado sea f a o i l 

Por este motivo he colocado en e s t a parte l o referente a l a con-

fección de adobes,y para ver l a confección de l a d r i l l o s y t e j a s 

se tendrá que r e m i t i r a l subcapítulo correspondiente a trabajo. 

Los cimientos de l a s casa son de piedra y miden de un metro 

a metro y medio,estas piedras son unidas con argamasa de barro, 
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siendo e l ancho d e l cimiento de sesenta centímetros y en 3as cons-

trucciones mas pequeñas de cuarenta centímetros. 

La parte superior del cimiento o sea l a parte sobre l a que 

se sustentarán los adobes se deja a n i v e l de l a calle.Los adobes 

son dispuestos formando filas,unos sobre otros con una capa i n t e r -

media de barro,estos adobes son alineados por medio de una p i t a 

horizontal que se coloca de esquina a esquina de l a futura habi-

tación. 

E l yeso o e l enjalbegado es colocado con l a ayuda de un cru-

do o sino con un pedazo de pellón de carnero que tiene en l a ba-

se un pequeño madero cuadrangular que es e l lugar por donde se 

toma e l artefacto. 

Las t e j a s de los techos son dispuestas unas sobre otias,pe-

ro de manera que formen h i l e r a s v e r t i c a l e s , l a s t e j a s de una h i -

l e r a son dispuestas con l a parte cóncava hacia a r r i b a y l a f i l a 

d e l lado con l a parte convexa hacia l a parte superior,esto es pa-

r a e v i t a r l a s f i l t r a c i o n e s producidas en l a época de l l u v i a s . L a s 

t e j a s I n f e r i o r e s del borde se hall a n adosadas a l plan d e l techo 

por medio de una argamasa de barro y piedrecillas,mientras que 

l a s otras se encuentran solo superpuestas. 

Cuando están construyendo una casa y llegan l a s l l u v i a s , 

l a s paredes a medio hacer son protegidas con t e j a s o pencas de 

maguey. 

Es idéntica l a forma en que construyen sus casas los indí-

genas y los mestizos. 

Una casa típica en l a comunidad,con techo de dos aguas,cons-

t a de l a s siguientes partes:1a cumbrera que es un madero longitu-

d i n a l que se oolofla en l a parte superior;las t i j e r a s o t i j e r a l e s 

que son soportes gruesos y que dan l a forma a l techo de dos a-

guas^los mantayes,maderos dispuesto a los lados de los techos de 

dos a l a s ; l a s chaclas,cañas dispuestas transversalmente a los man-
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tayes;los terrados,son maderos que sostienen e l techo plano del 

i n t e r i o r de l a construcción;los terradillos,maderos pequeños que 

siguen l a disposición de los terrados y se encuentran i n t e r c a l a -

dos entre estos;las cintas,pequeños maderitos que se encuentran 

dispuestos transversalmente a los t e r r a d i l l o s ; l o s canes,palos que 

sostienen a los t e r r a d i l l o s ; l a bóveda es una t e l a i n t e r i o r que en

c u i t a los elementos enumerados anteriormente y que da l a s ensacióh 

de que e l techo i n t e r i o r es plano. 

Estos maderos son calavados o atados según convenga;las cha¬
*» 

olas o enchaclado de caña es atado a l a madera por medio de o h i l l i -

was o s o g i l l a s de penca. 

E l enchaclado en s i consiste en una armazón de caña que co-

locan en l a parte superior d e l techo y que s i r v e de sostén a l a s 

t e j a s . 

La madera empleada generalmente es de eucalipto,pues es l a . 

que r e s i s t e mas l a humedad y es sumamente r e s i s t e n t e . 

Costo de una casa.-Los indígenas r e a l i z a n c a s i siempre e l pisado 

de adobes/consiguen l a madera de sus chacras y c a s i no gastan en 

materiales n i mano de obra a l confeccionar sus casas,mientras 

que los mestizos tienen que pagar a los operarios para que l e s 

confeccionen los adobes,y a los esp e c i a l i s t a s para que le s cor-

ten l a madera a l tamaño deseado,amen de los clavos,armellas,al-

dabas y bisagias que tienen que adquirir en l a s tiendas del pue-

blo. 

La relación de gastos que se hace en una construcción de 
$ 

t r e s habitaciones y un dorral cercado,en un terreno de 144 mZ 

con paredes de tr e s y medio metros de altura,era den 194$ de: 
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Ocho m i l l a r e s de adobes(a S/.30.00 m i l l a r ) S/. 240.00 
Tres m i l l a r e s de adobes para e l c o r r a l 90,00 
Una puerta grande 150.00 
Dos puertas c h i c a s { a S/.100.00 c/u/) 200.00 
T r e s m i l quinientas t e j a s pare e l techo(S/120/100) 4.200.00 
Catorce terrados pare e l techo(a S/.6.00 o/u.) 84.00 
Tres tijeralesía S/.12.00 c/u.) 36.00 
T r e i n t i d o s terradillosía S/.3.00 o/u.) 96.00 
Vn mojinete o oumbrera 10.<p$ 
Mantayes,cintas y canes 300.$10 
T e i n t e " t e r o i o s n de caña para e l enchaclado,eada c a r 
ga aproximadamente t i e n e c i e n cañas y v a l e S/.2.00 40.00 
Maguey para e l terraplén para colooar ek enchaclado 15.00 
S e i s c i e n t o s adobes para l a cocina 17.00 
Quince t e r c i o s de cafía para l a bóveda 30.00 
Una b6veda(tela gruesa) 60.00 
Dos bóvedas para l o s cuartos i n t e r i o r e s 100.00 
Diez l i b r a s de clavos de d i v e r s o s tamafíos 65.00 
Varios(debido a veces a l d e f i c i t ) 200.00 

En m a t e r i a l e s . t o t a l S/ 5,933.00 

Construcción en t r e i n t a días(ideales)pagándole a l 
albafííl que d i r i g e l a construcción S/.7.00 d i a r i o s 210.00 
Diez obreros,con un s a l a r i o de S/3.00 d i a r i o s C/u. 900Q00 

En mano de o b r a , t o t a l S/ . . 1 , 110.00 

E l t e r r e n o se ha c a l c u l a d o a S/.8.00 m2,siendo 
144 m2 

En t e r r e n o S/ 1, 152.00 

Siendo e l t o t a l g e neral de los materiales,manos de obra y 

e l terreno,de S/.8,195.00. 

E l terreno generalmente se hereda,y en l o que t i e n e n que 

g a s t a r es en l o s m a t e r i a l e s ; l o s mestizos además en I s o gastos 

de construcción,mientras que l o s indígenas emplean e l sistema de 

mlnoa o minga,bue es e l t r a b a j o cooperativo de ayuda que se pres

t a n e l l o s . 

E n t r e l o s indígenas se e s t i l a e l bautizo de casa o huameilqe, 

que l i t e r a l m e n t e q u i e r e d e c i r n e l carga c a s a " . E l dueño de l a casa 

se prepara y c o n t r a t a l a banda de músicos,lo mismo que hace pre

parar chicha y mazamorra de calabaza y de h a r i n a de maíz. 

E l padrino de l a construcción es e l encargado de l l e v a r l a 

"eeuz de cumbre o de c a s a " , l a que será colocada en l a cumbre o 

vértice d e l techo de dos aguas.El padrino con su com i t i v a van con 

paso p r o c e s i o n a l , l a cruz es l l e v a d a en una especie de a n g a r i l l a 

bajo un arco d e l que penden f l o r e s , e s t e es denominado m a l l a . A l 



aproximarse/el dueño de casa sale a su encuentro, mi entras que l a 

banda de músicos toca a i r e s de l a región;el dueño de l a habitación 

hace l l e v a r a este lugar d e l encuentro una lapa l&ena de mazamo-

r r a con l a que embadurna l a cara de los v i s i t a n t e s . L a ceremonia 

en sí es pagana y se hace s i n l a presencia del saoerdote fde ma-

nera que no hay catos litúrgicos.El padrino en retribución l e en-

trega a l dueño de l a casa una lapa con chicha.y este a su vez 

l e entrega otro que ha hecho l l e v a r en este momento,en este mo-

mento se ve cual de los dos quiere darse mas prestancia entre-

gando l a lapa mas grande conteniendo l a bebida. 

La cruz en colocada en l a cumbrer a antes o después de es-

te acto. 

E l cambio de recipientes con l a chioha es denominado maki-

naki(dar l a mano*..).El dueño de l a casa y e l padrino con sus 

respectivas comitivas se dirigen a l a casa en donde son i n v i -

tados con e l caldo de rigor y un cazuelado de cuy.Antes y des-

pués de l a comida hay b a i l e general. 

Asisten a l a f i e s t a además de los dueños,padrino y comiti-

va,los operarios que trabajaron en l a conféooión de l a vivienda 

puesto que e l trabajo ha sido de minea o ayuda cooperativa y a 

cada uno de manera especial l e entregan su lapa de chicha y los 

mejores platos. 

Estas f i e s t a s por lo general comienzan a l a s diez de l a ma-

ñana y terminan a l a s ocho o mas de l a noche. 

En al&unas de l a s casas-sobre todo en l a parte rúral-ade-

mas de l a cruz de cumbrera colocan algunos animalitos de barro 

que simulan carnero,bueyes,burros y gallinas« 

En l a parte urbana a veces se presentan casos de viviendas 

a medio construir en l a s que los operarios han colocado en l a s 

partes f i n a l e s de l a s paredes cruces adornadas con flores.pe-

ro s i n reunión n i ceremonia especial;otras veces a l terminar 

l a construcción hacen l o mismo. 
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Una casa por lo general dura mas de cincuenta años y para 

conservarla en buen estado,cada cinco o s i e t e años l a remozan 

limpiándola y pintándola íntegramente, 

T i p o s D e C a s a s :Ax r q u i t e c t u r a .-Las casas 

de Marcará son de adobe,
T

'el piso es de tierra,mad era, cemento o 

locetas,siendo estos últimos excepcionales.Tienen una sola puer-

t a de entrada;el techo es de dos aguas,cubierto de t e j a s y en l a 

parte r u r a l con paja.Ocasionalmente sucede que en una casa una 

de l a s paredes sea de ladrillo,pero siempre estucadas de yeso. 

Los techos no son de calamina debido a l temor de los rayos ges-

tos techos en parte protegen de l a l l u v i a a l a vereda,pues e l 

alero es ancho y cumple bien su cometido. 

Las casas r u r a l e s a veces presentan paredes de piedra y t e -

cho de paja,ya sea este de dos aguas o cónico. 

Uno de los d e t a l l e s de las casas son l a s cruces de cumbre-

r a que ya hemos citado y algunas veces l a s f i g u r i l l a s aludidas. 

Las casas de un solo piso son l a s mas comunes habiendo mas 

de diez de dos pisos en e l mismo pueblo,estas últimas tienen 

balcones que dan a l a c a l l e . 

En c a s i toda l a zona del Callejón de Huaylas,desde Huarás 

hasta Huallanca difícilmente se encuentran dos casas que sean 

idénticas,difieren auqnue sea en pequeños d e t a l l e s . 

Rara vez se encuentra una casa que tenga Jardín i n t e r i o r y 

nunca exterior-salvo l a hacienda La Florida-,cuando tienen plan-

tas l a s colocan en macetas y otras veces estas plantas Clórales 

se encuentran en l a s huertas que hay junto a algunas casas,pe-

ro s i n orden alguno. 

Las casas en e l techo tienen una especie de caseta que s i r -

ve para subir a ese lugar y componer las goteras s i l a s hay. 



Las tapias son confeccionadas con p i e d r e c i l l a s o grava y 

barro^en l a parte superior se l e s proteáe con tejas,que se d i s -

ponen siguiendo l a longitud de ellas;también pueden estar r e s -

guardadas por cremalleras de,adobes,'plantas de maguey o arbus-

tos espinosos. 

Las puertas pueden ser de una,dos o tr e s hojas,'en estas úl-

timas l a hoja c e n t r a l a su vez está divi d i d a en dos de manera 

tr a n s v e r s a l . 

Casi todos los maroarinos tienen casa propia y son raros 

los que pagan alquiler,entre los primeros l a proporción es de 

un noventiocho por ciento,y en e l segundo casD se encuentran en 

general los forasteros. -

Para asegurara l a s puerta s u t i l i z a n chapas y candados de 

fac t u r a extranjera cuyo uso está generalizado,y por l a s noches 

para asegurarlas interiormente l e s pasan cerrojo o sino l e s co-

locan un madero que impide que se puedan a b r i r desde afuera. 

Existen pues,oerrojos corrientes y aldabas con gancho,de 

garfio y quebradas. 

Podemos decir de modo general que existen en e l pueblo 

t r e s tipos de casas:las correspondientes a los indígenas,las 

de lQ3 mestizos acomodados(tipo I ) y por ultimo l a s de los mes-

ti z o s menos acomodados(tipo X I ) . 

Las casas de los indígenas se caracterizan por tener techo 

de t e j a y aún de paja.Este techo es de dos aguas en e l primer ca-

so y cónico en e l ultimo.El piso siempre es de t i e r r a apisonada 

poseen una sola puerta dé entrada,y l a oasa no tiene ventanas, 

se nota l a presencia de poyos i n t e r i o r e s y raras veces i n t e r i o -

r e s . 

Las casas de les indígenas tienen los siguientes comparti-

mientos:un primer cuarto que muchas veces hace de cocina,comedor 

y dormitorio a l mismo tiempo,
4

a veces un pequeño chiquero o patio 

y qolqa.Otras veces e x i s t e un grupo de casas,dos o tres,que p a r t i -
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cipan de un patio común y también poseen un horno del cual se s i r -

ven sus moradores .Estos dos tipos de construcciones se encuentran 

en los lugares aledaños a l pueblo. 

En l a parte urbana de l a comunidad, o sea en e l mismo pueblo,^ 

las construcciones de los indígenas se caracterizan por que l a 

construcción es de una sola planta,'de techo de t e j a con alero de 

dos aguas,un primer cuarto que hace de comerdor y dormitorio,un 

segundo cuarto que hace l a s 'funciones de cocina y a vaces comedor 

i n t e r i o r sobre todo en l a s f i e s t a s , l a i n f a l t a b l e qolqa y e l c o r r a l 

se encuentra horno exoepcionalmente. 

Los mestizos mas acomodadas tienen casas que presentan los 

siguientes compartimientos:tienda, a veces sala,comedor,dormito-

r i o s ( e n numero de dos o mas)Rocina,zaguán,patio i n t e r i o r , c o r r a l 

amplio,gallinero,caballeriza,qolqa,huerta,letrina,chiquero y qol-

qa y horno.Son construcciones de uno o dos pisos con techo de t e -

j a de dos aguas,piso de t i e r r a apisonada,madera,cemento o locetas; 

generalmente poseen v a r i a s puertas y e l numero de vahtanas es va-

r i a b l e ; e l numero de habitaciones v a r i a según l a capacidad económi-

ca de cada f a m i l i a . 

-LÍOS mestizos menos acoiuodados tienen casas de un planta,con 

techo de dos aguas y de teja,'piso de t i e r r a ,\ma puerta de entra-

da y una ventana.los compartimientos en esta caso sonrtienda,co-

medor, dormitorio o a veces comedor-dormitorioíbocina separada, 

corral^qolqa,un pequeño c o r r a l y a veces taller.Sucede l o mismo 

que en e l anterior caso respecto a los compartimientos de l a v i -

vienda. 

Se presentan casos de tipos intermedios de vivienda,tales 

como l a l a casa con tienda,tienda,casa y bar,Vivienda con t a l l e r . 

LQS que poseen casa propia t r a t a n de conservarla l o mejor que 

pueden,mientras aquellos que l a han alquilado no se preocupan de 

su cuidado,notándose c i e r t a dejadez para con e l aspecto de l a oa-
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M o b i l i a r i o T M e n a j e . -En general en c a s i todas 

las oasas/en mayor o menor proporción,en mejor o peor estado se 

encuentran los siguientes objetos: 

Sala.-Los indígenas prácticamente no tienen sala.Los mestizos en 

este lugar colocan muebles,otras veces se encuentra solo e l poyo 

i n t e r i o r . 

Tienda.-Los indígenas poseen balanza de platillos,lamparín chiu-

chi o mechero de latón a querosene o ron y objetos para 3.a ven-

t a t a l e s como wasko,alcohol,coca,azúcar,sal y ají. 

Los mestizos poseen balanza de plat i líos, romana o de plataforma, 

mostradores y vitrinas¡lámparas de querosene,gasolina o mecheros; 

plumeros,revisador de cooa;depósitos para e l combustible y e l a l -

cohol /linternas de mano y objetos para l a venta. 

Dormitorio.-En e l los indígenas oolooan los pellones,'jergas,pelle-

jos/ponchos/pues duermen en e l suelo;cajones y v a r i o s . 

Los mestizos poseen oatres de fierro,tarimas,ropa de cama occiden-

talbaúles,etc. 

Comedor.-Entre los indígenas se usan los cajones,bancos,una mesa 

eentral/lagenas,ya sean pongas,mates,chekos o cojuditos. 

Los mestizos usan mesa y s i l l a s en numero variable,amen de l a 

v a j i l l a que e s occidental. 

Cocina.-Gomo elementos indígenas notamos l a presencia de lagañas, 

cucharas de madera, o l l a s de barro, aswanas, cantar os, mor teros de 

piedra,cuchillos,canstas de mimbre,ganchos de metal y madera. 
v- - v - u

f 

Los mestizos usan batanes,ollas,morteros,aswanas,tinajas,mates, 

l a t a s , tarros /botellas, menaje occidental de loza o metal/oucha-

ras de madera y metal,etc. 

C o r r a l . - E l c o r r a l de los indígenas es cercado de adobe y en e l 

lugasr correspondientes donde se encuentran los añina l e s está 

cercado por una pequeña pi r c a y techado con una ramada. 



E l c o t r a l de l a casa de los mestizos es igua l a l anterior,psro 

en e l lugar donde duermen 2as g a l l i n a s disponene cajones,y en 

e l caso de haber palomas,disponene e l palomar. 

La qolqa.-N G f a l t a en ninguna casa,eonsiste en un depósito que 

se encuentra en l a parte superior de l a casa,entre e l plán d e l 

techo y e l alero de dos aguas.Este depósito s i r v e principalmen-

te para guardar los alimentos,de preferencia los granos. 

Caballeriza.-Se encuentra solo en l a oasa de los mestizos acomo-

dados/no está cercado ntii cubierto,a veces es solo una sección del 

patio. 

Horno.-Se h a l l a en oasa de algunos mestizos del tipo I y I I , y ex-

oepcionalmente en l a de algunos indígenas. 

Letrina.-Observada l a presencia de l e t r i n a solo en algunas casas 

de l a comunidad,consiste en un cajón con una abertura superior, 

e l que ha sido colocado sobre una acequia que cruza l a vivienda. 

Entre l a misceláneas y herramientas que se encuentran en u¬

na casa podemos ci t a r : n a v a j a s , c o s t a l e s , a l f o r j a s , t i j e r a s , j u g u e t e s , 

cajones,ornamentos^imágenes sagradas,mazos para lavar ropa,latas 

y oajones en cantidad variable^esoobasycorresa de cuero,sogas de 

de f i b r a vegetal,ya sea yute o maguey.,etc. Esto es en l a s habi-

taciones de I03 dos grupos. 

Armas de fuego.-Utilizadas por los mestizos acomodadas ,'son esco-
J 

p e t a s , r i f l e s , f u s i l e s y revolvers. 

Entre l a s armas v a r i a s encontramos l a s hondas de los indígenas y 

de los mestizos,y armas contundentes y punzantes. 

U t i l e s de agricultura.-Uasadas por todos los marcarinos,Y son 

l
R
a azadas de metal con mango de madera,la t a q l l a o arado roma-

no de madera,lasmpas de metal,machetes,picos,-chuzos,azuelas,yu-

gos ¿hachas y hoces. 

De ganadería.-Usdas indÍstintamente,"son e l transquilador , e l a-

s i a l y l a s rasquetas. 
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Las herramientas de oarpintería,herrería y mecánica son u t i l i z a -

dos por los mestizos y e s p e c i a l i s t a s . 

De carpintería.-Se usan herramientas e instrumental occidental. 

De herrería.-Fraguas de diseño estranjerojfuel&esde cuero con mar-

co de madera y pico de latón;cautíl para soldar; nprimu3 "para calen-

t a r los instrumentos de soldadura.Tienen herramientas de mecánica 

generalmente l o s que poseen vehículos automotores* 

Máquinas.-Las máquinas que se enuncian a continuación son usadas 

y de propiedad de los mestziso tcon l a única excepción de los t e -

lares que poseen los indígenas. 

En l a comunidad hay l a s siguientes maquinas: 

1. -Catorce máquinas de coser,de propiedad de los mestizos I y I I , 

con e l l a s confeccionan ropa para sus f a m i l i a r e s y otras veces 
para hacer negocio^confeccionando prendas de v e s t i r para los 

. otros mestizos y aún para los indígenas» 

2. -Máquinas de e s c r i b i r , e n numero de ocho,prtenecen a los mestizos 

del grupo I . 

3. -Eáquinas de fptos,en numero de doce/de propiedad de los mesti-
zos d e l grupo I,eon e l l a s toman fotografías de sus f a m i l i a r e s 
y también hacen negocio con e l l a s . 

4. -Victrolas,en numero de tres,pertenecientes a mestizos del gru-

po I y I I . 

5. -Linternas de gasolina,en numero de tresjde querosene hay un to-

t a l de cinco. 

6. -Entre los vehículos,hay los siguientes:ocho b i o l l e t a s ; s i e t e ca-

miones y una camioneta* 

7. -Un aserradero,que se encuentra en Chancos a t r e s kilómetros d e l 
pueblo.Para mover l a s i e r r a c i r c u l a r del aserradero u t i l i z a n 
una caída de agua que mueve una Pelton,que es una turbina v e r t i -
cal.La s i e r r a corta troncos de hasta t r e i n t a pulgadas de diáme-
tro.En este lugar tienen además dos s i e r r a s c i r c u l a r e s chicas y 
un torno de precisión. 

8*-Planta de luz eléctrioa.-Hasta 1950 hubo luz eléctrioa,actual-
mente se carece de este servicio,pues e l dinamo está malogrado. 

9. - U t i l i z a n tractores que alquilan a l a SCIPA.Anteriormente l a Ne-

gociación agrícola Anoash los u t i l i z a b a en sus campos de Vicos. 

10. -La hacienda La F l o r i d a tiene alguna maquinaria moderna,un gru-
po electrógeno,descremadora de leche,cortadora de pasto,rejas 
metálicas y de madera. 
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ll)J£olinos.-Son usados tanto por loa mestizos del grupo I como 

los del grupo I I . 

Los esquemas representan una seooión(la mitad)del molino.Los 

molinos son accionados por una rueda horizontal provista de pale-

tas ,*a las que cae e l agua de una cascada de" cuatro mestros de a l t u -

ra,'la que hace accionar l a rueda.Esta rueda se encuentra unida a 

l a muela por un eje v e r t i c a l y un engranaje aparente que imprime 

e l movimiento horizontal.La muela es de granito alemosoa y dura 

cerca de veinte años de uso ininterrumpido.La harina resultante 

de l a trituración del grano sale poco a poco alrededor de l a pie-

dra.Se muelen diferentes granos,pero especialmente t r i g o y menes-

tr a s para confeccionar e l shacuy.Al dia muele cerca de quinientos 

kilos.Cerca a l molino tienen una cernidora,con ayuda de l a cual 

pueden sacar hasta cuatro clases de harina. 

Las personas que manejan l a maquina son generalmente dos,una 

que ouida de aprovisiohar l a entrada del grano,y l a otra que c i u i -

da que no se desparrame l a harina. 

Lo general es que trabajando ocho horas entre dos personas 

muelan e l contenido de s i e t e a ocho sacos de grano,de setenta k i -

los cada uno. 

Leyenda de los esquemas pasteriores: 

Molino tipo A: 
a)Recipiente para e l grano 
bjLugar por donde cae e l grano 
c)Madero vibrador para hacer caer e l grano 
díBalde que recibe e l producto no molido 
e) muela 
f ) Escalera 

Molino tipo B: 

a,b,c,y d)I g u a l a l a anterior leyenda 
BÍLugar donde se coloca l a escalera de mano 
gjPlataforma para colocar los sacos 
h ) P i l a r e s o soportes de madera. 



I 

Estpa molinos son en numero de cinco y se encuentran cer

ca de l a s pequeñas cascadas,ya sean naturales o r t i f i c i a l e s . 

Molino tipo A(sección) 

Molino tipo B:(Sección) 
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12)9?elar.-JEa e l mismo pueblo solo íiay un te lar de propiedad de un 
* 

indígenas.^as dimensiones del t e la r son aproximdamenté tres metros 

de largo;dos metros y medio de ancho;y dos metros de a l to . 

En este te la r se confeccionan de preferencia ponchos y f caza -

das para los indígenas y mestizos. 

leyenda del t e la r vis to de costado(esquemas posteriores): 

X .«Varillas 
3-.¿Golpeador 
3-.-Te3ido 
4. -Antepecho 
5. -Campan! l i a 
6'.-I*isos 
7'.*Hiio 
8:. -Cargad or 
9.-Banca 

10. -Bañoa de al tura 
11 . -Rueda 
12. -Pie 
13. -Sogi l las 

14. -Soporte de adobes o base 

Leyenda del te la r vis to de f rente : 
. - Igual a l a anterior leyenda 
.-Hilos 
.*Hllos 
. -Pie 

4.-Soporte o base 



Tela r v i s t o de frente: 



13.-Tornos.-En l a comunidad hay dos tornos pertenecientes a mesti-

zos del grupo I I . 

L 0 s tornos son accionados per l a fuerza producida por una caí-

da de agua,la que se encuentra encauzada hacia una rueda Pelton/que 

a su vez hace mover una rueda v e r t i c a l que se une por medi o de una 

polea a l c i l i n d r o eje del toxuto. 

Con un torno de esta clase se pueden hacer piezas para s e i s 

s i l l a s a l dia.En un t a l l e r se paga t r e s soles diarios a cada ope-

r a r i o , ^ ocho a l ,aaestro.Se u t i l i z a n t r e s obreros en general. 

Ün tejedor puede hacer hasta cinco asientos de paja para l a s 

s i l l e t a s a l d i a y puede ganr hasta diez soles diariamente. 

Cada s i l l a vale diez soles en Huarás y veinte en Lima. 

La leyenad del primer esquemas es e l siguiente:-

1. -Corre de l a polea 
2. -incluyendo 3;agujas para sujetar l a madera 
4. -Rueda para l a correa de l a polea 
5. -Chasís 
6. -Canal para mover e l caballete 
7. -Caballete 

En l o que respecta a l a disposición de laspoleasgestas s i r -
W V 

vena para cambiar l a velocidad,con t a l objeto,estando e l torno en 

marcha se hace pasar l a f a j a de una polea a l a o t r a . E l esquema de 

l a disposición de l a s poleas está confeccionado a l a inversa d e l 

esquema que representa e l torno. 

Su leyenda es: 
1. -Juego de poleas adosado a l techo 
2. -Poleaé adosadas a l torno: 

+4 v:velocidad maxima 
4.v:velocidad media 
v:velocidad mínima 

3. -Mesa de tornear. 
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Presento como ejemplo e l mobiliario fie tr e s casas,cada una repre-

sentativa de los grupos indígenas y mestizos I y I I . 

Mobiliario de casa de indígenas.-A.Y. ,un matrimonio con dos h i -

jos pequeños. 

Tienda: Una balanza de dos p l a t i l l o s 
Un lamparín chiuchi 
Diez botellas de wasko 
Una l a t a de alcohol 
Medio rongo de coca 
Media bolsa de ají 
Una bolsa de azúcar 
Una docena de gaseosas 
Fósforos y cigarros nacionales 
Media bolsa de s a l entera 
Dos atados de c h i l l i w a s 
Veinte paquetes de velas 

Comedor-dormitorio? 

Cinco p e l l e j o s de ovejas 
Tres ponchos 
Una c a n a s t i l l a con dos o v i l l o s de lana 
Tpes talegas de tocuyo 
Tres jergas 
Una c h l l l i w a 
Dos sogas 
Una correa de cuero trenzado 
Dos vestidos dem muier 
Dos vestidos de varón 
Una camisa de d r i l l 
Dos pares de llanques 
Un sombrero de lana 
Una t a q l l a 
Un yugo 
U na barreta,una hoz y una azuela 
Tres cajones vacíos 
Una mesa c e n t r a l 
Dos bancos pequeños 
Una ponga,cinco mates,tres chekos 
Dos l a t a s 
Diez botellas 
Tres pomos 
Una o l l a de alumnio 
Un sartén 
Ocho cucharas de madera 
Dos c u c h i l l o s 
Tres tazas de loza 
Dos j a r r o s de f i e r r o enlozado 

Cocina: 
Una o l l a grande de cerámica 
Tres o l l a s chicas de cerámica 
Dos cargas de leña en e l suelo 
Una r e p i s a 
Dos cucharas de madera 
Un sartén 
Una c a l l a n a de cerámica 
Una l a t a con agua 
Alimentos en una canasta 



�8 5-

Bajo e l fogón de l a cocina se encuentran los cayes y algu-
nas g a l l i n a s . 

Mobiliario de l a casa de mestizos tipo I�Familia compuesta por un 

matrimonio,un hermano d e l esposo y un h i j o d el matrimonio.Es una 

fa m i l i a acomodada. 

Tienda: 

Un mostrador 
Tres v i t r i n a s 
D i e c i s e i s armarios pegados a l a pared 
Dos s i l l a s de madera -
Tres anaqueles 
Una balanza de p l a t i l l o y plataforma 
Un c i l i n d r o de querosene 
Un c i l i n d r o de alcohol 
Tres rongos de coca 
Miscelánea en general para l a venta(tienda de abarrotes) 
Una lampara de querosene 
Un plumero 
Un revisador de coca 
Dos linternas de mano 

Sala: 
Seis s i l l e t a s 
Un sofá 
Una mesita de centro 
Una l i n t e r n a de gasolina 
Cuatro cuadros en l a pared 
Un radio 
U n f l o r e r o sobre l a mesita 
Una alfombra en e l piso 
V i s i l l o s en l a s ventanas 

Comedor: 

Seis s i l l e t a s 
Una mesa de comerdor 
Un a u x i l i a r 
Un aparador 
Una v i t r i n a 
Una lámpara de querosene(recipiente de v i d r i o ) 
Menaje occidental 

Dormitorio:(Dos cuartos) 

Cuatro catres de f i e r r o 
Dos roperos 
Tres veladores 
Dos baúles 
Ropa de cama compuesta de sábanas,frazadas,colchas,etc. 

Cocina: 

Un"primus" 
Menaje occidental 
Tres ehekcs 
Cinco mates 

Un cántaro para agua 
Una l a ^ a para lavar e l s e r v i c i o 
Un batan 
Tres o l l a s de alumnio 
Una o l l a de cerámica 
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Un mortero 
Tres aswanas 
Dos t i n a j a s 
Dos canastas de mimbre 
Tres l a t a s vacías 
Once botellas 
Un hacha 
Diez tarros vacíos 
Dos cucharas de madera 

La cocina s i r v e como dormitorio de una s i r v i e n t a ^ s u cama con-

s i s t e en un pellón,una frazada y un poncho.En esta cocina,en l a 

parte baja viven los cuyes y algunas gallinas» 

Mobiliario de l a casa de mestizos tipo II«Familia compuestas por 

un matrimonio y dos h i j o s . 

Sala-tienda: 

Un mostrador de adobe y yeso 
ü na balanza de p l a t i l l o s 
Un armario 
Una s i l l e t a 
Una guitarra 
Tres s o g i l l a s 
Dos huacos legítimos 
Tres huacos f a l s i f i c a d o s 
Una banca 
Un chiuchi 
Un rongo de coca 
Dos latas de alcohol 
V e l a s , c i g a r r i l l o s y fósforos 
Pescado seco 
Frutas de l a época 
Dos cargas de leña 

Comedor: 
Una mesa c e n t r a l 
Dos bancas 
Una cacerola 
Tres mates 
Un oheko 
Una j a r r a de cerámica vidriada 
Un chiuchi 

Dormitorio: 

Tres pellones de carnero 
Tres ponchos 
Dos frazadas 
Una mesa 
Dos cajones de querosene 
Tres fotografías pegadas a l a pared 
Un yugo 
Un arado 
Una barreta 
Una lampa 
Cuatro s o g i l l a s 
Una soga de cuero 
Un saco de semilla de papa 



Cocina: 
Cinco mates 
Dos chekos 
Menaje occidental 
Una l a t a vacía 
Un cántaro con agua 
Dos cucharas de madera 

Servidumbre.-La servidumbre tanto femenina como masculina es indí-

gena y proveniente de los anexos*y lugares cercanos,sobre todo de 

Recuayhuanea y Shumay;esto es en lo que se r e f i e r e a l a servidum-

bre foráneas hasta los catorce años,'la de maycr edad es natural 

del mismo pueblo o de los lugares aledaños. 

La servidumbre es contratada per Jas personas mas acomodadas 

y de algunos de los mestizos del tipo I I . L a contrata es por meses 

y e l pago se hace a l f i n a l de cada uno.En l a s f i e s t a s del anexo del 

cual proviene l a servidumbre l e s dan permiso para que puedan a s i s -

t i r a l a celebración; este permiso se da también a f i n de semana y 

en algún otro día especial,ya sea por cumpleaños o enfermedades, 

tanto de e l l o s como de sus parientes«Se e s t i l a n los préstamos de 

dinero como adelanto o sino para comprar objetos de uso personal, 

puesto que e l l a s tienen que l l e v a r su ropa de cama. 

La servidumbre foránea,ya sea adulta o pre-ddulta puede ser-

v i r como nodrizas,limpiar l a casa,comprar o cocina r , s i es s e r v i -

dumbre femenina.La servidumbre masculina por lo general está i n t e -

grada por muchachos y adolescentes,siendo su lab o r , l a de limpieza 

de l a casa y hacw l a s compras.A veceslas mujeres como parte de 

sus actividades se dedican a l pastoreo d e l rebaño de l a f a m i l i a 

que l a ha empleado. 

Los mestizos denominan despectivamente " s e r v i l l e t a s " , a l a s 

s i r v i e n t a s y se aprovechan de e l l a s . 

Los s i r v i e n t e s denominan"nifía o niño"-según convenga-a los 

h i j s o d e l dueño de casa;y a l a dueña l a nombran como"mamita
n

y a l 

patrón como Don. 
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Los s a l a r i o s se pagan a f i n de mes y son aproximadamente de 

quince soles.dándoles además casa y comida.Algunas veces pagan 

mas,pero esto depende de l a capacidad ecpnómica del empleador» 

Hay otro tipo de servidumbre y esto sucede cuando tienen una deu-

da con e l empleador,en este caso e l deudor se emplea por un deter-

minado tiempo hasta pagar lo adeudado.En caso de no poder ir,-en-

vía a sus h i j o s . 

H o t e l e s � -En l a comunidad hay dos Hoteles y en l a zona r u -

r a l uno.Los primeros son e l Carreño y e l Marcará y e l ultimo e l de 

Chancos a t r e s kilómetros del pueblo. 

E d i f i c i o s P ú b l i c o s . -Los e d i f i c i o s públicos ya 

se han citado y solo hay que remitirse a l croquis del pueblo,el 

que se encuentra en l a s primeras páginas de este trabajo. 

Las construcciones no habitables son l a s calles,acequias,' 

plazas,y puentes. 

E l suelo de l a s c a l l e s no es empedrado,sino de t i e r r a apiso-

nada.El trazo es relativamente recto y en lo que respecta a l a o¬

rientación hay muchos desniveles,sobre todo en l a parte correspon-

diente a E l Tambo.Las acequias que cruzan a l puebxo en todas d i -

recciones pasan por e l centro de l a s c a l l e s y aún debajo de l a s 

casas.Se encuentran pircadas con piedras por los lados,para e v i -

t a r que se desmoronen y en l a parte superior por l a j a s planas.Las 

acequias juegan un papel importante en l a vida de l a comunidad,^de 

e l l a s extraen e l agua para usos diversos,para aplacar l a sed,pa-

r a l a higiene personal/preparar los alimentos,"lavar los vestidos/ 

a r r o j a r l a basura y los excrementos.A pesar de ser eminentemente 

antigiénicas de e l l a s beben indistintamente l a s personas y los a-

nimales.El recorrido de estas acequias es sinuoso.Las acequias van 

de l a s partes a l t a s a l a s bajas y no siguen una dirección r e c t a , s i -

no que a veces están a l lado de una acera y otras veces a l lado 

contrario. 
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La Plaza de Armas y l a de Warikoto son los lugares obligados 

para que los movilizables ejecuten sus e j e r c i c i o s dominicales y 

también sir v e n para l a recreación de los marcarinos,puesto que a 

veces ahí se r e a l i z a n partidos informales de foot b a l l . 

Los puentes que unene l a s r i v e r a s de los ríos y arroyuelos 

son l a s vías de acercamiento y comunicación entre l a comunidad y 

los anexos .Los mas importantes son: e l de Ucucha en l a parte norte,' 

en Marcará hay dos que cruzan e l río de l mismo nombre;el puente de 

Anta a dos kilómetros del pueblo;el de Huanonka que atravieza e l 

r i o Marcará a l a a l t u r a de Tuyu;el de Chancos que une en este l u -

gar l a s dos márgenes de l r i o Marcarájun pequeño puente en l a carrB-

tera o r i e n t a l cerca a l aserradero;el de Sogoyaku en e l oamino a V i -

cos ;y por ultimo e l de Recuayhuancatque une ese lugar con Ticos. 

Además existen los warus,que son especie de puentes consti-

tuidos por un solo tronco de un árbol,y que permiten e l paso de 

las. personas, per o de una en una,fee encuentran en l a s partea mas 

estrechas de los ríos y son colocados para acortar l a d i s t a n c i a 

entre dos. lugares. 
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C i c l o A n u a l . -Para no r e p e t i r l o referente a Ciclo Anual,' 

ver l a parte correspondiente a Agricultura y Ganadería. 

P r o v i s i ó n D e A l i m e n t o s . -La caza de aves áe hace 

mas bien oon miras de deporte que para aprovisionarse de alimentos; 

l a s excepciones son l a cuaiLí o paloma torcaz y perdioes,las que son 

cazadas con hondas de madera que constan de una horqueta en forma de 

Y,en ambos extremos de l a 7 superior tienen unos eslásticos o jebes 

que en l a parte c e n t r a l termina en cuerito que es e l recipiente para 

e l p r o y e c t i l , e l que generalmente es un guijarro,La honda es tomada 

con l a mano derecha y e l cuerito que contiene a l p r o y e c t i l con l a 

izquierda,para disparar e s t i r a n e l jebe después de haber tomado pun-

tería y dejan que e l jebe recupere su posición i n i c i a l . S s t e a r t e f a c -

to es usado por los mestizos«Los indígenas usan l a hondilla,que no 

tiene horqueta,puede ser un pedazo de jebe o una t i r a de lana,'que 

en l a parte c e n t r a l tiene e l receptáculo para l a piedra.Con l a mano 

derecha toman los tensores y l a parte c e n t r a l con l z izquierda /lue-

go l a volean siendo disprada e l p r o y e c t i l por l a fuerza oentripeta, 

esto es cuando l a honda es de la n a , s i es de jebe se l e da previamen-

te una vuelta y se l e sostiene entre los dedos pulgar e índice para 

no lastimarse,el p r o y e c t i l no sale por enmedi o de estos dos dSdos,' 

sino lateralmente en e l lugar correspondiente a los dedos pulgar o 

índice. 

La l i g a es usada por los mestizos,se extrae de l a semilla deno-

minada "pupa" que proviene de un arbusto parásito que crece pegado a 

los árboles.Esta semilla es recogida verde y se l e echa a un lavador 

donde haya agua y a continuación se l e aplasta,el líquido sale por 

l a parte central de l a semilla y es una sustancia blanca y lechosa 

comparable a l c h i c l e o jebe liquido.Es recogida y con e l l a se untan 

lasramas en donde acostumbran posarse l&s pájaros,los que quedan pe-

gados .La semilla de l a pupa cuando es madura presenta un aspecto ne-



gruzco y cuando se abre se pega a otra rama donde comienza a germi-

nar dando lugar a otra planta parásita. 

Con esta l i g a son cazadas l a s palomas toroaces,perdices y pá-

jaros pequeños. 

Por deporte, son cazadas en l a s mañanas y con armas de fuego 

palomas Jfcgui l a s ¿cónd or es y milanos.En l a s lagunas cazan patos/zor-

zales y Santa Rosas. 

La caza de mamíferos es propia de un grupo reducido de mesti-

zosj-siendo l a s piezas mas codiciadas Jos venados y "tarugos" (especie 

de ciervo c e r r i l ) , e s t o s animales son cazados con f u s i l e s o escope-

tas de cartucho.Se r e a l i z a en l a madrugada o en e l atardecer.En l a 

Quebrada Honda hay gran cantidad de estos mamíferos y en una buena 

redada se pueden conseguir s e i s o mas piezas. 

Las vizcachas son cazadas con l a s mismas armas,en l a s al t u r a s 

entre l a s cinco y s e i s de l a mañana. 

La pesca es ejecutada solo por les mestizos y se r e a l i z a por lo 

general en l a desembocadura d e l r i o Marcará y en les remansos del r i o 

Sentarse pueden pescar truchas/ohallawas y pejerreyes. 

Cuando van a pescar dicen "voy a truchar" y l a hora es a l a s oua-

tro de l a tarde cuando e l s o l no cae a plomo y l a estación es e l i n -

vierno cuando e l agua está barrosa. 

Se pesca a ambas márgenes del Santa y en un tarde se pueden sa-

car mas de media docena de truchas y pejerreyes. 

Como aparejos de pesca usan una caña de dos metros con sus r e s -

pectivo sedal de cáñamo que mide un metro y medio.El sedal en l a par-

te terminal tiene un alambre de veinte centíemtros y un plomo/para 

que e l sedal caiga v e r t i c a l ^ a l f i n a l se encuentra e l anzuelo aparen-

te.Üsan como cebo lombrices de t i e r r a que son recogidas de los t e r r e -

nos cercanos y reciben e l nombred de "carnaza",para e l efecto ooloe an 

dos o t r e s de estos animaütos de manera que cubran e l pnzuelo para 

engañar a l pez^luego esperan pacientemente cobrar l a pieza. 

Está prohibido pescar en los meses de J u l i o y Agosto,porque es 
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l a época en que desovan l a s truchas. 

Otro aparejo para l a pesca es l a atarraya/que consiste en una 

malla o red c i r c u l a r cuyos radios se encuentran dispuest os del cen-

t r o a, los extremos,en l a parte exterior de l a circunferencia tiene 

plomos(en t o t a l s e i s l i b r a s de peso).En l a parte c e n t r a l se encuentra 

una s o g i l l a que s i r v e para sostener l a atarraya y mide tres metros. 

E l diámetro de esta red es de un metro con cincuea t a centímetros. 

Para pescar se ata l a parte terminal de l a s o g i l l a en l a mano 

izquierda,y con esta misma mano y con ayuda de l a derecha se extien-

de l a malla c i r c u l a r y se a r r o j a a l agua e inmediatamente se vuelve 

a reoo&rfpues los plomos hacen que se forme una especie de bolsa,Ua 

que se saca a t i e r r a con los peces que hayan caído. 

Cuando hay abundancia de peces,%e usa una malla de t r e i n t a cen-

tímetros de diámetro y t r e i n t a de profundidad, un alambre c i r c u l a r l e 

da esta forma}y está adosada a l a parte terminal deu un madero de t r e s 

metros de largo, en l a parte que toca a l a red se bif u r c a y toma l a 

forma de una horqueta,para poder unirse a l alambre c i r c u l a r por sus 

dos extremos. 

C l a s e D e A l i m e n t o s . -La alimentación se r e a l i z a de 

acuerdo con e l c i c l o agrícola. 

Las principales comidas propias de los indígenas y mestizos 

son: 

E l Papalcaski, es un chupe a base de papas mondadas con ahogado de 

eebollajfají y ocasionalmente queso y huevos. 

La papa seca,para preparar l a papa seoa,se hace cocer l a papa mas 

menuda,luego los tubérculos son pelados y se l e s expone a l sereno 

o intemperie hasta que se convierta** en una especie de chuño.Esta 

papa deshidratada es preparada como un aji a c o . 

Toóos,se hacen de maíz y de papas.Primeramenté se confecciona un 

pozo en l a t i e r r a ^ e l fondo y los lados son cubiertos con paja,*lue-

go entierra en él mazorcas de maíz o papas que no hayan sido ex-

puestas a l sol.Se dejan dos o t r e s meses cuidando de renovar e l 



agua todos los días para que e l maíz o papas estén siempre moja-

dos . E l olor de este alimento es sumamente desagradable;se s i r v e 

oon chancaca y miel siendo muy sabrosos.Viene a ser una comida f e r -

mentada y c a s i podrida,sostienen que hace mucho bien,pues tiene
n

pe-

n i c i l i n a " . 

Shaou o Shacuyj'es una sopa de harina de menestras tostadas,ya sean 

habaSjlenteJaSjgarverjaSjetc.,se hace un ahogado,en e l se echa l a 

harina,esto es cuando e l agua esté hirviendo,a veces se l e echa ro-

dajas de huevos pasados, 

Masnka,e3la cebada tostada y luego molida ,-se l e agrega en seco azú-

car. 

Del t r i g o Punki se hace una espeoie de mote,lo mismo que de maíz o 

cebada,la que es simplemente cocida s i n condimentos,es e l alimento 

mas popular,lo mismo que l a cancha que son l a s mismos granos pero 

tostados* 
c 

Los pelados,para prepararlos se toma e l trigo,se limpia con oeni-

za y agua, posteriormente l o colocan a l fuego y lo hacen h e r v i r de-

bido a lo cual l a case ara sale fácilmente presentando un color ama-

rillento.Despuea nuevamente l o hacen h e r v i r en agua y según e l gus-

to sacan un poco de Capca(trigo que oomienza a re v e n t a r ) e l que es 

vuelto a hervir.Desde ese momento lo pueden preparar oon aderezos 

y condimentos. S i se l e echa carne de cerdo,carnero o papas se l e 

denomina Patache. 

La lumkakaslciVes una sopa de t r i g o "resbalado",este t r i g o es echa-

do en caldo de g a l l i n a cuando este comienza a h e r v i r . 

La Llunka o peladores e l t r i g o a l que se l e saca l a cascara con ba-

tán y luego se prepara de l a manera usual* 

E l taurikaski;es una sopa de t a u r i o"chocho",una especie de f r i j o -

kito,se eoha l a menestra en caldo de r e s . 

Para preparar e l t a u r i es necesario q u i t a r l e e l amargor,para l o que 

se l e hace h e r v i r hasta que quede esponjoso y se forman arrugas en 
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su cáscara^esto indioa que esta l i s t o para e l consumo,posteriormen-

te se lava en agua corrientes por t r e s o cuatro días. 

E l puchero es un chupe de col/carne de cerdo y carnero,papas,arra-

cachas y yucas.El caldo solo de c o l es propio de l a s festividades 

indígenas. 

E l c o i l l u r uchu/es e l ají de c o i l l u r / e n una r tlapa no lagena se pre-

para cebolla picaéa,tanto e l bulbo como l a hoja y se l e agrega a¬

" V. —
 t
 * 

jí molido,;sal/queso fresco y ají entero tostado a l a brsa;en una o-

11a se echa agíia/se hace her v i r y después se echa l a mésela. 

E l zhapakaski/esuna sopa de zapallo/se echa e l zapallo en caldo de 

re s . 

Olla Rota/es una comida mestiza/es una sopa de carne,papas,"camotes/ 

aderezo,'peros,manzanas,yucas y aderezo.Todo esto se pone a cocinar 

en e l mismo recipiente* 

La mazamorra de calabaza es un dulce que l o s indígenas consumen 

mucho sobre todo en l a s f i e s t a s . P a r a e l efecto limpian l a calabaza 

l a maceran y después l a hacen h e r v i r en agua, poster iormente l e a¬

gregan azúcar a voluntad y l a sir v e n f r i a o t i b i a . 

Las. comidas de origen animal son l a s siguientes: 

Jaqakas3ci,es una comida servida especialmente en l a s f i e s t a s y a¬

contecimientos importantes.Es un chupe de cuy con papas y bastan-

te ají colorado.Para prepararla toman e l cuy después de muerto y 

l e abren e l vientre,por este corte sacan l a s visceras,dejan escu-

r r i r l a sangre y lo colocan sobre brasas prviamente untado de man-

teca,'después lo f r i e n para que se dore.El ahogado de ají colorado 

debe ser espeso y se l e añade cebolla picada,se s i r v e c a l i e n t e . 

E l cazuelado de cuy/es un guisado de papas,el cuy se prepara como 

en e l caso anterior,después se hace un guiso de ají con papas en-

teras . 

Picante de cuy,el cuy es aderezado con ají y manteca/se l e agrega 

papas/luego todo esto es f r i t o . 



E l jaqapichu o cuy revuelto/para hacer esta comida se toman pa-

pas grandes y luego se oocen.El cuy es asado en l a brasa y lue-

go colocado en una o l l a conjuntamente que -las papas,con un aho-

gado de a j i colorado,cociéndose esta comida a fuego lento. 

Los mestizos consumen carnes de res/earner o/cabrito haciendo d i -

ferentes guisos* 

Tanto los indígenas como los mestizos consumen grandes cantida-

des de cerdo asado con ensalada de lechuga,la que tiene una s a l -

sa de ají y cebolla. 

E l wallpakaski/es una sopa de g a l l i n a con arroz,pero s i n papas,se 

prepara de igua l manera que e l jaqakaski y es una comida de f i e s -

t a * 

Algunos mestizos del grupo I I consumen gato,para e l efecto,des-

pués de s a c r i f i c a r a l animal,lo colocan en una infusión de vina-

gre durante un d i a y después l o preparan en forma de guiso. 

E l queso,nuevos,leche/arroz¿sopa de fideos son propias de los 

mestizos,Las comidas de procedencia extracomunitafia son también 
Ir 

consumidas por e l l o s , l o s cuales para confeccionarlas se guían 

con recetas copiadas o impresas, 

LQS peces frescos son consumidos por los mestizos,y los indígenas 

consumen grandes cantidades de pesoado seco que es llevado de l a 

costa* 

Entre los condimentos mas usuales podemos c i t a r , 1 a sal,ají Roco-

tos /ajos, 'cebolla ,Tpimientamaohi o t e , p a l i l l o , orégano /etc, 

I n d u s t r i D o m é s t i c a D e A l i m e n t o s , -En-

tr e e l l a s podemos considerar en primer téimino l a preparación d e l 

pan/la que se r e a l i z a en l a s siguientes operaciones:se cierne l a 

harina en cedazos para q u i t a r l e l a s impurezas que pudiera conte-

ner y se l e mezcla con harina hecha en Marcará en una proporción 

del cincuenta por ciento,se l e agrega agua y se l e coloca en una 

artesa golpenado l a masa hasta que sea mas o menos homogénea y 

se l e agrega un pan de levadura/esta masas es dejada madurar por 
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venticuatro horas /luego se l e agrega agua y s a l en forma pruden-

c i a l ; se "tablea"(golpea) y se amasa nuevameate.Por ultimo se hacen 

piezas que deben de pesar t r e s onzas y media cada una,se coloca 

este pan s i n cocer durante una hora en tablas y después se hornea 

cada pieza durante dos minutos. 

Este es e l pan usual en l a comunidad y su preparación esta exclu-

sivamente a cargo de los mestizos.El pan de semita/esel pan i n t e -

g r a l y se hace s i n huevos n i levadura,a veces se l e agrega ajonjo-

lí. 

Los bizcochos tienen mas levadura y ademas se le s agrega huevos y 

azúcar/solo en esto se diferencian d e l pan corriente. 

Para hacer gelatina de pata,se hace her v i r una pata de vaca,se 

cuela e l liquido resultante se mezcla con vino y se deja que coa-

gule. 

Los helados son fabricados en Shumay y los l l e v a n a l a comunidad 

de preferencia los días domingos y f i e s t a s . 

La r a s p a d i l l a o shica-shica(sonido onomatopéyáico) /es e l h i e l o r a s -

pado a l que se l e agrega miel de frutas,SAI venta es d i a r i a . 

No hay dulces n i postres especiales/si los hacen son para e l consu-

mo de l a casa. 

Se aprovisionan de alimentos en e l mercado dominical/en l a s t i e n -

das de Marcará/o sino v i a j a n a los lugares cercanos para conseguir-

l o s . 

R u t i n a Y P r e s e r v a c i ó n . -La s comidas en l a s 

f i e s t a s indígenas se caracterizan por l a abundancia de l a c o l / 

cuy/gallinay y mazamorras,mientras que l a s mestizas compuestas de 

g a l l i n a , cuy/cerdo,amen de carne de res y postres. 

A l alimento solido se l e llamas "mascado" y a cada plato de 

l a comida se l e denomina potaje. 

Cuando sirven l o s alimentos no lo hacen en orden,pues muchas 

veces comienzan con los líquidos y otras veces sucede lo contrario. 
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r u t i n a en l a alimentación no ea homogénea,pero de todas mane-

ras es mas o menos l a siguiente: 

l o s indígenas comienzan a i n g e r i r alimentos a p a r t i r de l a s s e i s 

de l a mañana,y e l orden de alimentación es: 
V" 

1. -E1 " u t s h i r i ^ q u e es e l desayuno consistente en un piqueo de a¬
Jiaco y charquioán 

2. - E l almuerzo ¿'entre l a s onoe.y doce de l a mañana, consumen su fiam-
bre de shacu,mote y cancha,cuando hay choclos los hacen preparar 
con s a l s a de ají, 

3. -Cuando e l trabajo es muy fuerte comen nuevamente ollucos,mote 

de t r i g o o maíz,quinua,choclos con ajl/shaouy^canoha o mote 

4. -La comida/entre l a s s e i s o s i e t e de l a noche,consumen papas 

con ají,choclos,"shacu,a veces mazamorra. 

A veces en e l desayuno comen choclos s i los hay,y en todas l a s co-

midas l a chicha es infaltable." 

Los mestizos comienzan a i n g e r i r sus alimentos a l a s s i e t e u ocho 

de l a mañana. 
V 

1. -E1 desayuno consiste en café puro o café con leche,^pan con o 

s i n mantequilla. 

2. -Almuerzo,se si r v e n ensaladas,chupes,guisos de carne,póstrente 

o café,'a veces cancha .Esto es a l a s doce del d i a 

3. -Lunch,sirven una taza de café y pan a l a s cuatro de l a tarde. 

4. -La comida,se.sirve generalmente a l a s ocho de l a noche/sirven 

sopa o shacu,guisos, postre,te o café y pan. 

La preservación de los alimentos se hace por medio de l a 

deshidratación/tal como sucede con l a papa seca.En lo referen-

te a l a preparación de jamones e l procedimiento es s e n c i l l o y 

consiste en primer lugar en prensar l a pierna o c o s t i l l a r de 

cerdo con piedras grandes para lograr extraerle parte del l i -

quido que pueda contenerjen segundo lugar lo nsoban" con una mez-

c l a de s a l molida y ají hasta que se impregne completamente l a 

carne de estos condimentos/posteriormente l e echan s a l i t r e pa-

r a que no descomponga y tome un color rojizo,por ultimo l o expo-

nen a l humo de l a cocina por quince o veinte días. 

Para preservar l a s f r u t a s l a s guardan en baúles en donde ha-



-
9
8 -

ya ropa limpia,pues así se conserva mejor y madura rápidamente en 

e l caso de estar verde. 

Fuera de l a preparación de l a papa seca y de los jamones no 

hay otras formas de preservar los alimentos,fuera de aquellos de 

consumo d i a r i o que para a l e j a r l o s de los animales los colocan en 

c a n a s t i l l a s y en anqueles a l t o s . 

L o c a l e s D e S e r v i c i o . -En Marcará hay dos hote-

l e s , e l Carrefío y e l Marcará,lugares en los que expenden alimentos 

pero además existen varios kiosicos en donde expendensandwichs y 

un bar restaurant en l a carretera a Huarás,lugar en e l que se en-

cuentra alimentación a cualquier hora.Estos lugares son frecuenta-

dos por los mestizos y r a r a vez por los indígenas. 

I d e a s A c e r c a D e L o s A 1 i n e n t o s .-Sostienen los 

mestizos que después de las ensaladas no se debe de tomar chicha, 

pues dan cólicos,1o mismo que después de haber ingerido carne de 

cerdo es malo tomar aguardiei te,pues se descompone e l estómago. 

Después del sancochado debe de tomarse agurdiente y después del 

iruy un vaso de chicha para que este animal "no pataleé en e l estó-

mago. 

Consideran que los alimentos se dividen en dos grupos,los 

frescos y los cálidos,pero muchas veces no saben diferenciar u¬

nos de otros,de manera que tuve que confeccionar v a r i a s veces l a 

l i s t a que expondré posteriormente. 

Estos alimentos como su nombre lo indica hacen bajar o su-

b i r l a temperatura d e l que los ingiere,*? por ejemplo cuando una 

persona tiene t a b a r d i l l o es malo consumir alimentos cálidos,y 

cuando tiene resfriado es malo consumir alimentos frescos/pues-

to que e l mal se agravaría,el alimento está ayudando ya sea a 

bajar o a subir a l a temperatura d e l cuerpod e l a persona. 
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Alimentos fresóos: Alimentos cálidos: 

Azúcar blanca 
Avena 
Arroz 
Cebada 
Carne de vaca 
Carne de oabra 
Coles 
Cuy 
Choclos 
Chicha 
Habas 
Harinas 
Leche 
Lechuga 
Mazamorra de harinas 
Mazamorra de quinua 
Mantequilla 
Maíz(cancha) 
Limón 
Ocas 

Ollucos 
Pescado 
Pan 

Plátanos 

Chocolate 
F r i j o l e s 
Dulces en general 
Manteca de vaca 
Manteca de cerdo 
Grasas 
Naranjas 
Mote de maíz 
Paltas 
Yerba Luisa 
Te 

S a l 
Vino 
Trigo tostado 

Azúcar rubia 
Aguardiente (bebida) 
Guayabas 
Carne de ave 
Camote 
Coca(estimulant e) 
Café 
Carne de pavo 
Capulí 
Ají 

Papas 
Requesón 
Rocoto 
Tomates 
Quinua 
Queso(cuajo) 
Trigo (resbalado) 

En estas l i s t a s no se han consignado todos los alimentos,puesto 

que entre los informantes hay discrepancia acerca de l a catego-

ría en que deben encontrarse y solo he consignado aquellos en don-

de se han duplicado los datos. 
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BEBIDAS Y DROGAS 

B e b i d a s No A l c o h ó l i c a s . - E l agua es l a bebi-

da por excelencia y es consumidad en grandes cantidades,es extraí-

da de l a s acequias y a veces del r i o Marcará.Esta agua es sumamBn-

te impotable debido a que l a s acequias sirven como lugar de depó-

sit o de los desperdicios y excrementos,mientras que e l r i o arr a s -

t r a en toéo su recorrió l o s deshechos arrojados en Chancos y de-

más lugares de su trayecto. 

Las bebidas no alcohólicas son tomadas indistintamente por I s s i n -

dígenas y mestizos,ya sean varones,mujeres o niños. 

Las principales son l a s bebidas gaseosas que son llevadas dé 
yí 

Caras,Huarás y aún de Lima.Las que mas se consumen son l a s oarasi-

nas debido a su bajo precio y a su a l t a calidad ¡estas gaseosas va-

len setenta centavos l a b o t e l l a . 

B e b i d a s A l c o h ó l i c a s . -Son tomadas por los varo-

nes principalmente adultos,aunque los adolescentes también l a s i n -

gieren.En l a s f i e s t a s y celebraciones se hace gran consumo de l i c o r 

y aún l a s mujeres participan en estas libaciones. 

Estas bebidas son llevadas en c i l i n d r o s , b a r r i l e s , l a t a s , b o t e -

l l a s y aún mates.Los indígenas u t i l i z a n mas l a s botellas como r e -

cipientes y a manera de tapa l e ponen un marlo de choclo. 

La bebida alcohólica mas popular y consumidad por mestizos e 
v 

indígenas es e l wasko,que consiste en una mezcla por mitades de 

alcohol de cuarenta giados y agua pura.Cada copa vale veinticinco 

centavos. 

E l alcohol de cuarenta grados s i n mezcla es denominado"puro" 

y e l wasko recibe e l nombre de
n

templado
M

 o^temple^.El alcohol es 

llevado de l a s haciendas de Paramonga y San Jacinto en c i l i n d r o s a 

l a Comunidad,lugar en que es transvasado a l a t a s para enviarlo a su 

vez a Chacas y Conchucos. 

También toman l a ohaqta,que es e l aguardiente puro de oafía. 
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Tanto los indígenas como los mestizos en Marcará toman los 
mismms l i c o r e s ; 

E l caliente consiste en una taza de te a l a que se ha agrega

do una copa de alcohol.Para preparar e l grog,a t r e s dedos de agua 

hervida y caliente se l e agrega una copa de alcohol puro,una roda

j a de limón y azúcar a voluntad. 

La kola con"punto" ,es una gaseosa a l a que se ha agregado una co

pa de alcohol. 

E l pache Bryson se prepara tomando una taza de te o al i e n t e , 7 se 

l e agrega una 0051 de alcohol,azúcar quemada y una rodaja de l i 

món. 

Eropios de los mestizos son l a s siguientes bebidas alcohóli

cas: l a cerveza blanca y negra,"de procedencia de Huarás y Lima;el 
�U- V 

capitán,la 6uba l i b r e / e l Perú l i b r e . 

Merecen c i t a r s e de manera especial e l HuaohanÍto,que consis

te en una mezcla de un cuarto de bot e l l a de vino dulce y una ga

seosa.y e l Zampol,preparación o r i g i n a l de un marcarino consisten

te en una combinación de alcohol,huevos,azúcar y hierbas en i n f u ¬

sión/preparación que se dejaba a guardar dunante dos meses. 

Se usan como aperitvos e l vermut,cocktails y capitanes;como 

bajativos e l coñác,!la menta y e l anisado;y durante l a s comidas e l 
y ~ v 

vino/la chicha,aguardiente y l a cerveza.Esto es durante l a s f i e s t a s 

de mestizos.Los indígenas hacen uso c a s i exclusivo del wasko y de 

l a chicha. 

E l papel fundamental de l a fuerte condimentación con ají en 

los alimentos de l a s f i e s t a s y celebraciones e s t r i b a en que provo

ca l a sed e i n v i t a a seguir tomando.Casi ninguna comida de f i e s t a 

deja de tener una fu e r t e proporción del aderezo estimulante. 

Hay ideas originales acerca d e l l i c o r y entre e l l a s encon

tramos que sostienen que se debe de tomar l i c o r durante dos días, 
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pero e l tercero es para "curar l a cabeza" o"componerla",esto es 

debe de tomarse una copa de pisco. 

E l anguarate y l a barba de choclo en infusión sirven para de-

sinflamar e l estómago después de haber bebido en demasía. 

Para quitar e l amargor de l a cerveza es bueno echarle una 

pulgarada de s a l . 

Se llama"majadero" a un- individuo que a l embriagarse comien-

za a molestar a l a s personas que están con el,y cuando se encuen-

t r a en ese estado se dice que está"ohumada"^jalada",o a "ouaren-
\*, -

t a grados bajo eoroho"/esta ultima locución proviene del alcohol 

de cuarenta grados y que es e l que regularmente se consume previa 

mésela con agua. 

Se dice que una persona está "girando o chupando",Cuando es-

tá bebiendo l i c o r . 

A l a bebida alcohólica en vaso se l e denomina de^aballería" 

y l a que se s i r v e en copa de"infantoría". 

Cuando se toma chicha se e s t i l a " s a c a r e l cuy"/lo que c o n s i s t 

t e en un procedimiento para hacer embriagar a una persona.Para e l 

efecto toman un huc e s i l l o de l a cabeza d e l cuy,ya sea l a primera 

vértebra o un hueso i n t e r i o r y se introduce en un vaso,se l e a¬

grega chicha y se l e entrega a una persona,'esta tiene que beber 

e l contenido íntegro del vaso y t r a t a r de sacar por succión e l 

huesltoyal no poderlo hacer se l e vuelve a s e r v i r otro vaso,y a¬

s i susceslvamente hasta que lo saca,luego se hace lo mismo con 

otro individuo a l que se l e quiera hacer tomar chicha en cantida-

des. 

Se dice que una persona tiene voz ohaqfcosa cuando l a voz es 

gruesa/esta locución proviene del uso de l a chaqta. 

I n d u s t r i a D o m é s t i c a D e B e b i d a s � - A l -

gunos indígenas y mestizos del grupo I I se dedican a preparar c h i -

cha para expenderla en e l pueblo,pues los maroarinos son bebedores 
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gregarios mas no consuetudinarios salvo contadas excepciones, y l a 

chicha es l a " bebida preferida. 

La chicha aveces es combinada con e l alcohol,pero esto suce-

de r a r a vez. 

Llaman chicha de Anta/cuando se hace fermentar conjuntamen-

te con l a j o r a semillas de molle/esta chicha es considerada muy cá-

l i d a . 

La chioha en caldo se prepara haciendo cocinar una g a l l i n a 

en chichera este liquido se l e agrega condimentoé y papas',y se s i r -

ve como s i fuera una sopa corriente. 

Preparación de l a .1ora.-La j o r a se prepara en pozos especiales/es-

tos se encuentran en e l suelo y cerca de l a oasa.El fondo y l a s 

paredes de este pozo han sido revestidos de l a j a s para formar bien 

l a "cama"/teniendo un canal para f a o i l i t a r l a entrada d e l agua y o¬

tro para l a s a l i d a . E l fondo d e l pozo es revestido posteriormente 

con t i e r r a y sobre e l l a colocan paja.El maíz es echado en este po-

zo/debiendo ser e l grano de buena calidad,después de humedecer l a 

woama"¿y estar e l maíz dispuesto formando una capa, se l e tapa con 

yerbas y hojas de aliso.Se l e eoha mas agua y se deja oorre por 

un dia/despues se c i e r r a e l canal de entrada y nuevamente a los 

tr e s días se l e hace correr.A los ocho o nueve días de haber colo-

cado e l maíz y cuando ha germinado teniendo e l embrió de un centí-

metro y medio se l e saca y coloca en un rincón de una habitación 

para que escurra.A los t r e s días se le"voltea n.En este lugar co-

mienza a fermentar,pues se l e ha Mabrigado"tapándolo con costales, 

y una vez que estánencojldo"(arrugado)lo soban con l a s manos para 

q u i t a r l e el"moho"que se l e ha adherido por l a humedad.El maíz duer-

me uno ó dos días mas y luego se l e saca para que se seque y para 

ventearlo y ex t r a e r l e l a s impurezas que pudiera tener.Por ultimo 

lo ensacan para almacenarlo por e l tiempo que deseen,puede estar 

esta j o r a guardada hasta dos años s i n malograrse. 
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Cuando quieren u t i l i z a r l a l a sacan y l a ponene a orear a l 
s o l uno o dos días hasta que se reseque,desde este momento l a j o -
r a se encuentra l i s t a para preparar l a chicha.Esta jora presenta 
un color café con brotes bianqueoinos.Por ultimo l a muelen hasta 
que se convierta en una especie de harina bastante gruesa. 

En 1949 un saco de jora costaba sesenta soles y en 1950 l a 

arroba valía doce s o l e s . E l saco de cuarentieis k i l o s era l a can-

tidad necesaria para hacer un perol grande o c i l i n d r o de chicha. 

Preparación de l a chicha.-Después de haber molido l a j o r a y que 

presente un aspecto nlÍgoso2n,se l e echa en una p a i l a en l a que 

se l e hace feervir con agua durante ocho horas con un fuego fuer-

t e , transcurrido ese tiempo se l e saca y se cuela,esta agua r e s u l -

tante se deja"madurar n por ocho días,desde ese momento se puede 

decir que l a chicha está l i s t a . 

La ultima operación consiste en r tcurarla noon azúoar negra o 

ohancaca para que adquiera ese sabor medio dulzón. 

E l M s a B r o n o j o r a molida que ha quedado es recogida y se l e 

escurre e l agua,esta chicha es l a del nprimer ojo"y es l a mejor,' 

se l e denomina upi y a l sarro talca. 

La taka se vuelve a remoler después de secarla,se l e r e s -

trega con l a mano y se l e hace h e r v i r nuevamente,esta es l a c h i -

cha del Asegundo ojo" o sheqe,que es mas ordinaria. 

La chicha es acondicionada en cántaros y bot i j a s durante 

se i s días,mientras que otras veces es servida a los dos días. 

En algunas oportunidades para que l a chicha sea mas consis-

tente se l e agrega una pata de vaca o una g a l l i n a cocida. 

Gomo he expuesto anteriormente en Marcará hay bebedores gre-

garios mas no consuetudinarios,de estos últimos solo se cuentan 

s i e t e oasos,y son individuos frustrados y resentidos,los que o r i -

nan periódicamente conflictos sociales debido a l a ebriedad. 



-105-

Hay chicherías en ca s i toda l a ruta entre Marcará y Carhuás, 

son los tambos en donde se expende chicha,La señal que indica que 

se encuentra en venta e l l i c o r es una pequeña bandera de veinte 

por veinte oentímetros,de color rojo,'esta bandera de t e l a se en-

cuentra sostenida por una caña de un metro a metro y medio y so-

bresale transversamente de l a parte superior de l a puerta de l a 

tienda.Cuando indica que hay pan y chicha, l a parte central de l a 

bandera es blanca y e l f i l o r o j o . 

En Marcará se encuentran los siguientes lugares en que se ex-

penden licores:Bar-Cena de l a carretera oentral,donde también ven-

den abarrotes;tres bares donde solo expenden bebidas alcohólicas y 

l a diversión consiste en ser lugares donde se juega cartas. 

En e l camino de Marcará a Chancos hay dos chicherías,donde 

los indígenas que t r a n s i t a n por ese camino compran wasko y chicha. 

E l T a b a c o Y L a C o c a . - E l tabaco es fumado especial-
t 

mente por los mestizos,mientras que los indígenas lo consumen oca-

sionalmente. 

Los niños y adolescentes mestizos "para ser mas hombres"apren-

den a fumar a los doce o d i e c i s e i s años,esto es,a escondidaé de sus 

padres;otras veces comienzan a p i t a r por curiosidad o por pose. 

No fuman cigarros,sino c i g a r r i l l o s , a los que denominan"puohO" 

aunque este termino se usa para l a c o l i l l a , o " p i t i l l o " . 

Los puchos o c o l i l l a s son recogidos por los indígenas,los 

que hacen acopio de e l l o s para después armar con e l tabaco r e s u l -

tante c i g a r r i l l o s de confección casera. 

Xa "gorra",consiste en fumar todo e l tiempo c i g a r r i l l o s que 

se hace i n v i t a r una persona. 

E l tabaco se encuentra estancado y se encuentra l a s varieda-

des siguientes:Inoa,Naciona,Inca Espeoial,Nacional Presidente e 

Indígenas,"esto es 4n lo refernte a l tabaco negro,y entre l o s " r u -

bios"los nacionales Country,amen de los extranjeros. 
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Los c i g a r r i l l o s son fumados generalmente después de laber 

terminado de i n g e r i r los alimentos,y en l a s f i e s t a s fuman en f o r -

ma c a s i ininterrumpida. 

Complemento de los c i g a r r i l l o s son los fósforos que además 

se prestan para múltiples usos. 

La coca es un estimulante usado solo por lo s indígenas,por 

medio de e l l a suplen l a f a l t a de energías debida a su desnutri-

ción* 

Xa coca es mascada o chac'chada con c a l o ceniza,y forman 

la
n

bola",que consiste en sacar e l peciolo de l a hoja con los dien-

tes y después de haberse introducido en l a boca una buena c a n t i -

dad de hojas hacer en un lado de l a cavidad bucal una pelota,'la 

que pasan alternativamente de un lado a otro,a l a que previamen-

te l e han agregado* una pequeña cantidad de c a l . 

La cantidad de coca mascada diariamente es de t r e i n t a a c i n -

cuenta gramos,siendo raros los que consumen mayor cantidad y des-

pués de un período de masticación de mas de dos horas extraen e l 

ochentiseis por ciento del principio activo o sea e l aloaloíde 

contenido en l a s hojas. 

No hay aumento progresivo en l a dosis de coca que pueda mas-

t i c a r un indígena,tanto los recién iniciados en e l coqueo como los 

coqueros inveterados consumen l a misma dósis de hoja durante toda 

su e x i s t e n c i a ^ 

Para que l a coca produzca su efecto es necesario que se mez-

c l e bien con l a c a l . 

Coquean solo los varones,y comienzan a hacerlo en l a adoles-

cencia,'cuando tienen catorce o d i e c i s e i s años,es decir cuando a l 

trab a j a r comienzan a ganar. 

Mastican l a hoja por término medio cinco veces a l dia,duran-

te los descanzos en e l trabajo y ocasionalmente en sus domicilies � 

Parece que los indígenas no padecen de l a dentadura por l a c a l que 
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ingieren mientras mastican l a coca. 

Cuando tienen poca hoja,"praoticamente espulgan e l wwallqi 

donde se encuentra e l estimulante. 

Entre los departamentos d e l Perú,el de Anoasñ tiene e l mayor 

porcentaje de habituados a l a droga. 

Actualmente l a cooa está estancada,pero aún así e l consumo 

siempre es intenso en l a comunidad. 

La cooa es traída de Chanchamayo y Monzón por l a v i a de Cha-

cas;en petates o rongos de yute o jerga. 

A lgunos mestizos excepcionalmente coquean¿pero lo hacen por 

novedad,mezclan l a hoja con azúcar o caramelos.En infusión l a u¬

t i l i z a n como mate para calmar los dolores estomacales. 

Para que l a droga tenga un efecto mas duradero,los indígenas 

toman waaico o alcohol puro para ecxitarse completamente. 

La coca produce alteraciones fisiológicas,tales como un d i s -

creto aumento de l a frecuencia de los movimientos respiratorios/au-

mento del ritmo cardiaco y de l a presión arterál,"la temperatura au-

menta,"aumento de l a fuerza muscular y l a r e s i s t e n c i a a l a fatiga,' 

estas reacciones duran a veces mas de una hora después del coqueo. 

Las alteraciones psicológicas son: euforia y sensairió n de 

bienestar,supresión de l a sensación de f a t i g a y hambrease hace au-

sencia de l a s preocupaciones cotidianas. 

E l coqueo es propio de losm indígenas por que son los que se 

encuentran en peor situación económica y por consiguiente mai a l i -

mentados ,Epor eso es que e l coqueo se extendió después de l a con-

quista española,pues antes era p r i v a t i v o de los j e f e s y no del 

pueblo. 

E s t i m u l a n t e s V a r i o s . -Son muy poco usados por 

los indígenas y mestizos,constituyendo una excepción e l t e , e l ca-

fé y e l ají,los dos primeros como bebidas reconfortantes y e l u l -

timo como aderezo o condimento indispensable en l a alimentación y 
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servido con ecxeso en l a s f i e s t a s para n l l a m a r t l a l l i c o r . 

Como afrodisiacos podemos considerar dos gruposyde origen 

vegetal y de origen animal. 

Entre los primeros tenemos a l Wanarpo,considerado como un 

estimulante sexual.Es un especie de arbusto,para extraer e l prin-

cipio activo se macera e l tallo,luego se exprime y cuela el l i q u i -

do resultante$ !el que se agrega en ínfima cantidad a cualquier be-

bida, su efecto es c a s i inmediato. 

E l chamico,es una planta que se macera y se convierte en una 

especie de harina o polvo oscuro^también se echa en una bebida,de 

preferncia aloohólica^pero l a cantidad debe de ser pequeña por que 

es sumamente tóxico. 

Los afrodisiacos de origen animal son,la cantárida,que es u¬

na pequeña mosca tornasol con r e f l e j o s rojos y azules.La mosquita 

es macerada y después de convertida en polvo se mezcla con l a be-

bida o comida de l a persona a l a que se quiere estimular sexual-

mente,también debe usarse en pequeñas dosis,pues en caso contra-

r i o puede provocar grave enfermedad. 

E l cuy sahumado con chamico es un poco usado,generalmente a l 

jaqakaski se l e sahuma o ahuma con esta planta y después se entre-

ga e l alimento para que l o ingiera l a persona designada.Eáte pro-

cedimiento es usado por los enamorados o conyugues para que e l va-

rón o l a mujer no se ale j e n y pierdan el cariño. 

E l cuy sahumado es u t i l i z a d o mas bien como un acto de bruje-

ría que como un afrodisiaco,pues e l chamico en nada i n f l u y e en es-

te caso sobre l a persona,pues no se mezcla con e l alimento. 
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LENGUAJE 

H e b 1 a � -En la región hablan dos idiomas que son el quechua y e l 

español.El quechua es e l elemento cultural común a los indígenas y 

mestizos,mientra s que e l español es el idioma o f i c i a l y es hablado 

por e l noventicinco por ciento de los habitantes de la comunidad.En 

general los marcarinos son bilingues.La mayor parte de la población 

muestra marcada predi lección por el quechua. 

Hace aproximadamente cincuenta años no todos hablaban español, 

pero actualmente si,debido a las faci l idades prestadas por las escue 

l a s , l a comunicación f á c i l y e l aceleramiento de los contactos comer-

ciales y culturales. 

Entre los mestizos acomodados e l español se habla fuera de la 

casa,y e l quechua en sus relaciones con l a servidumbre e indígenas d 

otros lugares,es decir dentro de la casa.Los mestizos de baja condi-

ción económica y a los indígenas les da lo mismo hablarlo en cualqui 

lugar y no tienen a menos proceder en esta forma. 

Los niños mestizos debido a la influencia ejercida por Susanas 

que los cr ían desde tiernos aprenden e l quechua» 

Las personas pertenecientes a l a clase al ta de Marcará consider 

de mal gusto hablar quechua delante de los forasteros-sobre todo s i 

son costeños- y solo en casos de extrema necesidad rompen esa r e s i s -

tencia y es cuando desean comunicarse algo de v i t a l importancia,al 

hablar despectivamente o hacer alguna alusión denigrante,al r e f e r i r -

se a mn modismo o r e f r án de l a región que pierde mucho de su conte-

nido por l a t raducción. 

Los ancianos hablan quechua debido a que no pueden perder la 

costumbre «Los profesionales que regresan ocasionalmente a l pueblo, 

no lo quieren hablar y a veces hacen como s i se hubieran olvidado 

de muchas palabras y de su signif icado. 



-110-
El"dejo"o cadencia-o la forma pecul ia r de la en tonac ión a l ha-

b l a r -de l e s p a ñ o l e o tienen mas marcado l a s mujeres mestizas que los 
varones,por que son l a s que mas t ra tan con los i nd ígenas ,ya sea en e l 
comercio,la agr icul tura y en todo lo relacionado con los quehaceres 
doméstic os. 

No hablan én lo absoluto idiomas extranjeros,pero en algunas per-

sonas se ha notado l a i n f l uenc i a e jerc ida por I03 norteamericanos de 

l a Universidad de Cornell,pues en la conversac ión de vez en cuando 
V 

pronuncian una que otra palabra i n g l e s a í 1951-2) � 

Todos,aún los que se precian de ser cu l tos hablan quechua y por 

l a necesidad se ven obligados a u t i l i z a r l o . 

E l quechua de Marcará es un Sub-dialecto del C a l l e j ó n de Huay-

l a s , e s aglutinante y en c i e r to sentido una lengua v i v a . 
1 

Según los marearinos,este quechua es mas suave que en otras r e -

giones y e s t á muy entremésela do con palabras española s .Es muy expre-

s ivo , f l o r i d o y musical y eminentemente s i n t é t i c o en su composición y 

a l a vez expresivo en su contenido.Mi entras mas se a l e j a de l a zona di 

in f luenc ia del C a l l e j ó n de Huaylas se va tornando mas áspero y duro. 

Entre los subdialectos del C a l l e j ó n de Huaylas se puer'e c l a s i f i -

car por su tono y expres ión en l a s siguientes v a r i a n t e s : E l quechua de 

Huarás es mas expres ivo je l de Carhuás y Marcará mas mus ica l ; e l de Yun-

gay aún mas musical que el a n t e r i o r j e l de Carás mas f l o r i d o j e l de Hua] 

l a s ya no es tan sonoro y hay d i f e renc ia de timbre con lo que respecti 

a l quechua de los otros lugares.Conforme se va acercando a l s Costa, 

vemos que «a siendo mas á s p e r o . 

E l quechua de Marcará es muy parecido a l de Chacas,San Luis,Hue-

r i c a n Hi i s^Llamel l ín y Cabana. 

Este Sub-dialecto ha degenerado en l a reg ión debido a l a i n t e r -

p o l a c i ó n de palabras españolas en su l é x i c o y en a is o r í genes se le 

puede considerar como un grup id iomát ico desprendido de l a rama mater-
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na: e l quechua d e l Cusco* 

En l a s estancias un poco a le jadas de Marcará en donde cas i no 

hay contacto c u l t u r a l , l a poblac ión r u r a l en su mayoría habla quechua 

Actualmente emplean muchas palabras e spaño las quechuizadas y 

palabras quechua españo l izadas* 

Antes de entrar a t r a t a r de l a gramática o>iechua,debo de hacer 

una somera re ferenc ia a l a cons t rucc ión del español en l a comunidad 

La mayoría de los marcarinos mestizos de mediana condición económi-

ca emplean a veces e l a r t í c u l o en masculino y e l sustantivo en feme-

nino o v i c e v e r s a , n o t á n d o s e que l a cons t rucc ión del español ha sido 

i n f l u i d a poderosamente por l a del quechua «Otra s veces sucede que e l 

primero es tá en s ingular y e l segundo en p l u r a l . 

G r a m á t i c . a (quechua ) . -En primer lugar e l quechua carece de ar-

t í c u l o s � 

Los sustantivos son propios y comunes.Los propios relativamente 

son pocos,algunos apel l idos y nombres p r o p i o s . E j ¡ I n t i : s o l . K i l l a : l u n a , 

nombres de algunos luga res .E j ¡Hutchu (¿ollpa: pequeño maníante l .U tku 

Yakuiagua de algodón,Hutchu Yacu:poca agua ,Peru ,Marcará ,Carás»Los 

nombres propios e s p a ñ o l e s . E j : C a r l o s , M a r í a , J o s é , e t c . 

Entre los sutantivos comunes muchos han sido tomados del espa-

ñ o l , especialmente los de animales y vegetales importados,existiendo 

una mayoría de sustantivos de origen autóc tono(Ver parte correspon-

diente a f l o r a y fauna) . 

Accidentes de los sustant ivos. 

a )Géne ro . -E l sexo se d i fe renc ia de l a s siguientes maneras: 

l . - ^ o r dos palabra s,cada una para e l respectivo sexo: 

o l l k u : Hombre, va rón Warmi ; M u j e r 
oricu : Macho china : Hembra 
g a l l u : Gallo wallpa : Ga l l i na 

2*-Añadiendo l a s palabras hombre ó mujer ,y macho y hembra que son: 

aollku,warmi,orku,china .E jm: 
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Que chua 
warmi wambra 
ollku wambra 
ollku wav;a 
warmi wawa 
ol lku churi 
warmi churi 
chica kuchi 
orku icuchi 

Traducción l i t e r a l 

mujer criatura 
hombre criatura 
hombre h i jo 
mujer h i j a 
hombre h i jo 
mujer h i j a 
hembra cerdo 
macho cerdo 

Español 

chica o niña 
chico o niño 
hijo(de la madre) 
h i j a ( r t " " ) 
hftjoídel padre) 
h i j a (» » ) 
cerda 
cerdo 

Los sustantivos que en español pertenecen a l femenino o masculint 

por e l ar t iculo que llevan»en el quechua carece de género por carecer 

de a r t í cu los .Ej:Tanta :pan;mayu: r io ; yaku:agua ; l loqlla:arroyo, etc. 

b)Número.-Son el singular y el p lural «Los sustantivos forman sa plura] 

con la terminación kuna, ya sean comunes o propios � E j : 

Quechua singular 
wallpa 
ruru 
usha 
muri 
wet a 

Quechua plural 

wallpa kuna 
ruru kuna 
usha kuna 
muri kuna 
weta kuna 

Español 

gallina-3 
huevo-s 
oveja-s 
siembra-s 
f lo r -es 

Loa sustantivos propios también se pluralizan con la misma terminaciór 
E j : 

Aquiño 
Paria 

Aquiñu kuna 
Paria kuna 

Be igual manera los genti l ic ios se p lu ra l i zan .E j : 

Marcará Marcara kuna 
Carhuás Carhuás kuna 
Hua rás Hua rás kuna 

los Aquiño(apellide 
los Paria ( " 

ma rea rinos 
car hua sinos 
hua ra sinos 

Construcción.-Los sustantivos van después de los adjetivos y delante 

de los verbos * E j : 

Alalaq yaku apami F r i a agua traeme 
Bueno hombre 

traeme agua f r i a 
hombre bueno � A l l i nuna 

En las frases imperativas tadmirativas e interrogativas los sus-

tantivos llevan la terminación t a . 

Imperativas; 
Kana sta ta koome 
Wetata chaskimé 

Admirativas: 
Triguta ramarínl 
Punkuta paki r ín! 

Interrogativa s: 
Habasta muruyarkunkina? 
Tantata ranterqkunkina? 

Dams la cana sta 
Recíbeme la f l o r 

Derramó e l t r igo! 
Rompió la puerta ! 

Ya sembraron las habas? 
Ya compraste e l pan? 
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En l a s frases que expresan súlplica,los sustantivos llevan l a s sigui 
tes terminaciones: 

Singular P l u r a l 

la.persona: l i a llankuna 
2a. " : llékita llanlcuna 
3a. " : l l a n t a llanlcuna E j : 

Libr a azúcar llékita rantikekame Por favor véndame una l i b r a áe 
(azúcar. 

Manzana llékita rantikekame Por favor véndeme manzanas. 

Estas frases no solo expresan súplica sino además respeto. 

E l adjetivo.-Es usado delante de l o s sutantivos.Ej: 
Jatun washi grande casa casa grande 
Puka weta roja f l o r f l o r roja 

Calificativos:jatun:grande,alto;pukutak:oloroso jrellyoc:rico;miskhin 
dulcejwaqcna : pobre ;aukis: v i e jo ;mallua: sazón; a sia'k: fétido; ka rwas: ama-
r i l l o ; soko: plomo; baba no:marrÓn; lunyak: blanco; puka :rojo;mantzakok:tlm: 
do;poko:maduro;alli:bueno;akse:malo; taksna : chico,pequeño;akacyack: sa-
lado ;makua:ajado;mushok:nuevo;cochko:suevae;sa ktu: áspero; yana: negro; 
penkakoq:vergonsozo.En lo referente a l resto de l o s c olores, estes re-
dicen e l mismo nombre que en español. 

Posesivos:Indican uno o varios poseedores o cosas poseldas:nokapa:mic 
kampa:tuyo;pepa:suyo;nockantzikpa:de nos otros;p ekunapa:vuestros;peku-
napa:suyos. 

Demostrativos :ke:este;tzeke:ese; take: aqu«l;kekuna ;estos;tzekuna:esos; 
tekekuna:aquellos� 

Numerales ordina les:Son los mismos que en español pudiendo usarse en 
lugar de l°:Puntata y de 2°:Kepata. 

Proporciona les:Cási no existen y se pueden formar agregando a cual-
quier numero un sustantivo cualquiera o la palabra k u t i que s i g n i f i -
ca vez.Ej:Kima k u t i chakpaska:triple uniónjishke metro:doble metro. 

P a r t i t i v o s : E l único es Pullán:medio. 

Indefinidos:Son los siguientes:achka :harto,varios,bastante,mucho;wal-
qa:poco; eka : cuanto ;imampis:alguno-a;imerak: cuando; l i a pan: todo; pipis : 
cualquiera;isnkan;ambos ; jukpa :ajenoj 

E l pronombre«-Son los siguientes: 

Personales:Noqa:yo;kam:tu;pe:eÍ;nokakuna :nosotrosjkamkuna '.vosotros; 
pekuna:ellos� 

Posesivos:Los pronombres posesivos y demostrativos son los mismos 
términos usados como adjetivos.Ej:Noqallapan:keka:este es mío;tze-
11a makukame:alcánzame eso. 
Para convertir los adjetivos a pronombres se reemplaza la ultima sí-
laba por l a terminación llapa,p s i se conserva esta ultima sílaba 
se hará que termine en pa. E n e l caso de los demostrativos se agrega 
l i a . 
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Indefinidos:pich: alguien ;ni pipis;nadie;ima 11apis talgo ;ima£>is:nada; 
mekekipis: cualquiera-de ustedes;mekanchikpi:cualquiera de nosotros; 
mekampis:cualquiera de las cosas 

Interrogativos.-pitam:quien es?;pitam kayakamun?: quien llama?;imata 
munamki?:que quiere?;ke kampaku?:tuyo es esto?. 

Yerbos .-No hay dos verbos que se conjuguen en igual forma y en lo r< 

ferente a su terminación no se les puede clasigicar en regulares e i 

rregulares. 

Los verbos mas usuales son:snamÍ:venir ;chue;ir ;chuere:poner;upi:bebe 
come :dar ; ta r i : conseguir; tzarikum:mantener;akeri:deja r ; rure:ha cer;mat 
puko:perecer ;miki :deci r ; r ike :ver japatz ik i :envíar ;kam:haber ;korpun: te 
ne rkanapan:poder. 

F o n o l o g l a Y E s t i l o s . -Debido a mi escaso conocimient 

l i ngü í s t i co del quechua,en esta parte solo me detengo para hacer un 

ensayo acerca de los sonidos fundamenta I e s . E l quechua es un idioma a 

glutinante y mas de Índole consonántico que vocál ico . 

Propiamente no hay diptongos precisos y cuando hay dos vocales 

juntas,la primer se pronuncia de golpe mientras que la segunda se a-

rra s t ra . 

Transcr ib i ré los sonidos mas comunes adaptándolos directamente 

a l español por ser a s í mas f á c i l su manejo. 

aJ.AW.-Es el sonido UAU y se pronuncia vocal por vocal separadamente, 
esto es cuando está a l comienzo de la palabra y antes de una vocal 
Ej:wawqe(huaucke). 

b) K.-Usado cuando el sonido es parecido a la q de quinua,kilo,kipu,e 
Ej:Kima( quima). 

c) Q,.-Este signo g rá f i co indica un sonido semi gutural p a l a t a l . E j : 
Paq{pa ! g)jqolqa(Kjol ja) . 

d) SH.-Indica un sonido especial o peculiar,un sonido denti l ingual s: 
bado«Ej:Sumay(Shumay) ;shami 

e) T2.-Sonido particular que es una mésela de los sonidos resultantes 
de la conjunción de l a T y de la Z . E j :Pitzqa;tzemi. 

f ) -W.-Usado para indicar un sonido similar a Hü.Éj:wambra tvíeta ,warmi 
(huambra, hueta, hua rmi) � 

g) LL.-Sonido especial,es la doble 1 española.Se usa tanto en la s ier] 
como en l a costa sur. 

h) LL.-Caudno está precedida de una vocal y antes de una consonante su 
na como una 1 simple. 

http://aJ.AW.-Es
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i)Donde na convenido se na colocado una a p ó s t r o f e ( ' )para designar 
una breve s e p a r a c i ó n entre l a s l e t r a s o s í l a b a s de una palabra, 

j ) L a s vocales largas nan sido representadas por vocales d o b l e s . E j : 
peemi,kaa.En estos dos casos se pronuncia_fuertemente la primera 
vocal»mientra s que l a segunda se arratra.^j:aproximadamente los so 
nidos s e r i a n : p e ' e m i j k a ' á . 

En esta parte referente a .es t i los nos detendremos de preferencii 

en e l e s p a ñ o l . E l e s p a ñ o l es usado con mpdismos y siempre se nota la ; 

f luenc ia quechua en e l primero,y aún la notamos en términos que se u¬

san en l a costa de . á n c a s h , t a l e s como?tirar pichana"{de pitzana,barre: 

con escoba); tomar un huascazo(de tomar una copa de wasko o alcohol r< 

b a j a d o ) j t i r a r un huascaso(de golpear con una soga o correa llamada ws 

ka) ;e i r por e l escampe(termino mas bien e s p a ñ o l pero quechuizado). 

Se puede dec ir en forma general que se nota l a ausencia de s l o -

gans en Marcará,pero eso s í encontramos f r a s e s usua les ,y son l a s que 

se consignan a c o n t i n u a c i ó n : 

a) "Para e l gas to" , s ign i f i ca Que un determinado objeto que se encuent] 

en una tienda no es para l a venta sino para s u p l i r las necesidades 

de su poseedor. 

b) "Curiosa",es la persona que sabe curar algunas enfermedades o l e s i c 

nes l eves . 

c) "Entendida",denominación que se l e s da a l a s p a r t e r a s . 

d) "Q,uemado o va cuna do", cuando una persona p isa excremento,ya sea hu-

mano o de animales. 

e) "No hay",estas palabras son u t i l i z a d a s cuando una persona no es ha-

l l a d a o no se encuentra en un determinado lugar . 

f ) Como in ter jecc iones e imprecaciones usan todas aquel las que se u t i ¿ 

l i z a n en la costa,aludiendo siempre hirientemente de preferencia a 

los progenitores,a la integridad del sexo y comparándolos con los a 

nima 1 es. 

g) Las expresiones de afecto siempre tocan e l lado sentimental del a -

sunto,ya sean c a r i ñ o s a s , a m o r o s a s o para manifestar amistad.Son usa-
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das entre los parientes,enamorados y amigos .No hay formas especiales 

de estas f r a s e s . 

bien o muy mal,cosas extraordinaria s.Ej:cuando en el juego l e tocan 

buenas o malas car tas se dice:"Q,ue bien l o hsce ( bes t ia !" ;o cuando a 

una persona todo l e sa le mal, se le denomina simplemente: " b e s t i a " . E l 

uso de esta palbra depende de la entonación que se le dé y según l a 

oca s i ó n . 

i )"Truquero",es aquella persona que miente a sabiendasfhace un "truco") 

j ) " P a l e r o " , s u s ign i f i cado es i gua l a l de la anter ior f i a s e . 

k)"Rajador" ,es aquel que siempre es tá chismeando,también se l e llama"co-

rreo de bruja s" . 

1)".A buen punto";voy a tiempo 

m)"Voy volando":voy ráp ido 

n)"Crónica" :persona chismosa 

ñ)"Le f a l t a un torni l lo":persona medio alocada 

o)"Vas como una tortuga":vas despacio 

p ) " s é como el a g u a " : s é mucho,demasiado 

q)"Taparse la boca":no a v i s a r 

r ) " E n dos por tres":cuando se hace una cosa ráp ido 

s)"De buenas a prime ras" ¡Hacer algo de improviso 

t)"No dar bola":no f i j a r s e en o t ra persona 

u)""No hay de que":al dar l a s gracias o retribuyendo 

v ) " "Dec i r a grandes rasgos" :Refer i r en forma susc in t a . 

B r e v e V o c a b u l a r i o (quechua). -He confeccionado una peque-

ña l i s t a de l a s palabras mas usadas y que a con t inuac ión t ranscr ibo: 

h ) " B e s t i a " , se usa esta palabra cuando una persona hace una cosa o muy 

Parentesco 

Yaya o t e i t e 
Mama o mamé 
pañi 
nana(trato entre hermanos) 
t z u r i í t r a t o entre hermanos) 
wawqe 
lumtzi 

padre 
madre 
hermana 

heimana 
hermano 
he imano 

h i j a o h i j o p o l í t i c o 
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millishuna 
primo 
prima 
t i é 
ma sha 
suegro 
suegra 
w i l l k a 
t z u r i 
wawa 
nope t z u r i o ñopa wawa 

wac' l la-wac 'cha wambra 
watakiñé 

mel l izos 
primo 
prima 
t i o o t i a 
cuñada 
suegro 
suegra 
nieto o n ie ta 
entenado de la madre {ambos 
entenado del padre 
primogéni to 
ultimo h i j o 
hué r fano 
h i j o adoptivo 

koa esposo. 
warmi esposa 

Partes del cuerpo humano 

peqan cabeza 
k a c ' l l a cara 
urku f rente 
náwi ojo 
ceja ceja 
kepsha pestaña s 
senqa na r i z 
shimi boca 
wirpa lab io 
k i r u di ente 
k a l l u lengua 
r i n r i oreja 
aktza pelo 
kunka cuel lo 
natanka nuca 
pechu pecho 
wakta espalda 
hombru hombro 
pacha estoma go 
r i k r a brazo 
kukuchi codo 
maki mano 
dedu dedo 
s h i l l u uña 
chanka pierna 
komko r o d i l l a 
ataka t a l ó n 
chaki pie 
chaki pal ta planta del pie 
maki palma palma de l a mano 
t z e k l l a cadera o c i n t u r a . 

Números 
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L a s decenas s e f o r m a n agregan-
do a l 10 e l numero c o r r e s p o n -
d i e n t e � 

1 j u q 
2 i s h k e 

3 kima 
4 chua leu 
5 p i t z l sa 
o j o q t a 
7 k a n c h i s 
o puhuak 

9 i s k o n 
10 chunka 

11 chunks j u q ( d e i g u a l ma-
n e i a s e f o rma h a s t a e l 19) 

20 i s h k e chunka 
21 i s h k e chunka j u q 
22 i s h k e chunka i s h k e í d e i ¬
g u a l manera s e f o r m a h a s t a e l 29) 

Medidas 

Son Tes mismas que en e s p a ñ o l o sea l o s s i s t e m a s u s u a l e s , e l z e l e -

m í n , l a c a r g a , e l s a c o , e l medio s a c o , e t c . 

A n i m a l e s y V e g e t a l e s 

V e r l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a f l o r a y f a u n a 

E n f e r m e d a d e s 

30 Kima chunka 

40 Chusku chunka 

50 p i t z k a chunka 
e t c , h a s t a e l 90. 
100 Pachak 

200 i s h k e pachak 

300 k ima pachak 

900 i s k o n pachak 

1000 waranqa 

2000 i s h k e waranqa 

t z u c t z u 
p a t z a 
peqan n a n é 
w a n t i 
pacha n a n é 
choka 
hushka 

pa l u d i smo 
s u s t o 

d o l o r de c a b e z a 
s í f i l i s 

d o l o r de e s t ó m a g o u c ó l i c o 
t o s 
c a t a r r o 

E s t a c i o n e s 

L a s e s t a c i o n e s , m e s e s , d i a s y h o r a s son l a s mismas q u e e n e s p a ñ o l 

E n l o r e f e r e n t e a v e s t i d o y a l i m e n t o s , v e r l a p a r t e b c o r r e s p o n d i e n -

t e en l o s r e s p e c t i v o s c a p í t u l o s . 

V a r i o s 

w i r u 
w a r u 

mar ka 
ca c h i 
u c h ú 

aumi 
a u 
manam 

t a l l o t i e r n o de m a í z 

puente fo rmado po r un madero 
pueb lo 
s a l 

a j í 

E x c l a m a c i o n e s mas comunes 

s i 
s i ( a b r e v i a c i ó n ) 

no 
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ananau 

ayayau 
achachau 

a l a l a u 

a t a t a u 

exclamación de dolor físico,g< 
pe 
i g u a l a l a n t e r i o r 
expresión a l quemarse 
expresión de l a sensación de 
frío 

expresión de dolor físico,una 
quemadura por ejemplo. 
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ARTK 

M ú s i c a e I n s t r u m e n t o s M u s i c a l e s . - l a s o¬

casiones en que se reúnen para hacer música, son en l a s f i e s t a s ge-

nerales ya sean r e l i g i o s a s o cívicas,y en l a s particulares como son 

los cumpleaños^serenatas y humoradas.En estas festividades generales 

no hay un l i m i t e preciso de separación entre los indígenas y los mes-

tizos,pues todos participan de ellas;mientras que en l a s particulares 

bien puede o no haber separación,Tal es e l caso de los cumpleaños de 

los mestizos,en los que l a f i e s t a es solo de ellos;pero en e l oaso de 
\j 

los matrimonios indígenas /generalmente los padrinos son mestizos y e¬

l l o s conjuntamente que sus amigos participan de l a celebración. 

l a s principales canciones en Marcaré son los Waynos,Yaravíes, 

T r i s t e s y Marineras y ademas de e l l a s c u l t i v a n l a música f oranea/tal 

como cocurre con los valses c r i o l l o s y piezas extranjeras,331 Waymo es 

l a música mas popular/tocados por los mestizos e indígenas i n d i s t i n -

tamente ;Mentras que e l resto de l a s canciones son propias de los 

mestizos .La mayoría de los waynos son mestizos y vertidos a l quechua,' 

ocasionalmente sucede lo contrario.En estas oanciones entran a formar 

parte palabras españolas y quechuas castellanizadas o vic e v e r s a . 

E l Wayno es una canción que puede ser t r i s t e o alegre,mientras 

que e l Yaraví siempre es melancólico,siendo l a marinera picaresca. 

Las canciones son acomodadas según e l c r i t e r i o y e l gusto del 

que canta. 

A continuación transcribo l a s l e t r a s de algunos Waynos que son 

los mas oantados en l a Comunidad 
Quechua Traducción 

Ay shil U e u / s h i l l k u Ay shilUcu,shilUoi 
s h i l l k u weta s h i l ^ k u f l o r 
waqman kemampis allá /aquí 
lakakeka chekanki te estas pegando 
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Así lomismo Así lo mismo 
take china esa china ' 
noqanan ukmampis de donde mi,donde otro 
lakake kanki se está pegando 

Wayno es español 

J i l g u e r i t o marcarinito 
cantor de l a Rima Rima 
modulando tu waynito 
que alegre gozas en Lima 

Transmontando c o r d i l l e r a s 
para t i van mis versos 
te ruego que los recibas 
e l l o s traen sus recuerdos 

No sé como he podido estar 
tanto tiempo l e j o s de tí 
ahora s i me doy cuenta 
que tu has sido muy Ingrata 

Todos los waynos son sentimentales y siempre aluden a cuestio-

nes amorosas, salvo algunos oasos en los que encontramos waynos jooo-

sos y satíricos,tal como veremos en algunoas ejemplos posteriores. 

Chuscada(Cachaspari) 

Esta chuscada ya no se canta en l a Comunidad,pero en 1920 era 

una de l a s mas populares. 

En una vara de ci n t a 
q u i s i e r a yo dibujarte 
y colocarte en mi pecho 
y como r e l i q u i a adorarte 
Para que Dios me daría 
tanto amor para padecer 

Wayno foráneo(del mismo Ancaah) 

E l Wanchako 
Wanchakó Cuando e l l a dice 
pecho colorado s i puedo 
no me cantes n i l a madre puede 
tu melancolía por Dios que sí 

Cuando e l l a dice Marcarina,mal pagadora 
no puedo no te vayas ir/sin.despedirte 

ni l a plata vale por que tu amrcito,'se 
por Dios sí va quedando(o queda Horrando) 

.con su pañuelito en l a manó. 
Los jóvenes de l a comunidad han hecho un arreglo psicalíptico 

del anterior y que es e l siguiente: 

Cuando e l l a dice 
no puedo 

dale cinco soles 
y verás que sí 



-122-

Wayno ee serenata 

Mi Marcarina Adiós mi vida 
prenda querida adiós f l o r b e l l a 
f l o r de mi^vida que cautivaste 
y mi ilusión ÍHÍ corazón 

Por que no aceptas Mándame un beso 
mis sentimientos en un suspiro 
euando mis ojos y en ese beso 
l l o r a n por verte tu corazón. 

Hay un canto con tonada de Wayno que es cantado mientras bailan 

alrededor d e l árbol o monte de Carnavalees e l siguiente: 

Wachiwalito ̂ Wachiwalón 
v ida-mía,c orazón 
dale/dale 
como a l zapallo maduro« 

Algunas veces en Marcará es cantado un Wayno jocoso,rpocedente 

de Chacas,se canta en quechuaijípero lo he t r a n s c r i t o a l españoleen e l 

se repite dos veces cada verso/pero l a ultima palabra en español.Es 

coreado en algunas fiestaá^cuando l a s varones se encuentran un poco 

embriagados y hacen caso omiso a l elemento femenino 

Dormir solo : oportunidad(bis) 
dormir entre dos: fielicidad(bis 
dormir entre t r e s : f a t a l i d a d ( b i s 
dormir entre cuatro:comunidad(bis 
dormir entre cinco: ociosidad(bis 

En l a s serenatas se acostumbra cantar e l siguiente e s t r i b i l l o de 

Wayno: 
Borracho siempre tunante 
y como tunante 
siempre t u amante* 

Canciones escolares.-Son cantadas diariamente en los lo c a l e s de l a s 

Escuelas/en l a s actuaciones alusivas,ya sean patrióticas,religiosas/ 

ouando hay visitas,'en l a s excursiones/al i n i c i a r s e y f i n a l i z a r l a s 
'w. «I 

labores escolares/en l a s actividades deportivas,'etc.Las principales 

son:El Himno Nacional,Divino Jesús,'Viva San Martín,Batallón Bolívar, 

A l a madre,el Indio¿"etc« 

Yaravíes.- Se cantan poco y solo algunos mestizos los exigen en l a s 

fiestas,"el p r i n c i p a l es:"La Colina" 
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La Colina, 

Cuando va muriendo e l dia 
y se va ocultando e l s o l 
no has v i s t o como se agranda 
l a sombra de l a colina 

Asíserán mis amores 
t r a s e l s o l de tus c a r i c i a s 
cuanto mas de mi te a l e j a s 
han de crecer cada d i a . 

I n s t r u m e n t o s M u s i c a l e s . -Los indígenas forman 

bandas de músicos con loss siguientes instrumentos:La chishqa que es 

una pequeña f l a u t a de c a r r i z o , l a que a veces es adosada a l a Tinya, 

un tamborcAllo cuyo cuerpo es de oorteza y e l parche de cuero c u r t i -

do de chivojotras veces usan e l sogush o f l a u t a grande de carrizo 

con l a caja,o sea un tambor de tamaño mediano.Estos Instrumentos son 

tocados uno a uno por dos individuos respectivamente.El mazo de los 

tambores es un pequeño madero que en l a parte terminal tiene una pe-

j 

quefía pelota de trapos/con l a que se hace percutir e l instrumento. 

Otro de los instrumentos oarcaterísticos es e l v i o l i n indígena de 

t r e s cuerdas,cuyo cuerpo es de madera de sauce,siendo su diseño u¬

na copia de los v i o l i n e s occidentales. 

Los mestizos forman orquestas,y los primeros integrantes de e¬

l l a s fueron discípulos de un señor Cordero natural de Yungay. 

No todos l o s instrumentos son tocados a l mismo tiempo^sino de 

acuerdo con e l numero de músicos que se encuentren presentes. 

En 1949 e l Director de l a Banda de Músicos era Fortunato Durand 

y e l Sub Director Remigio Cruz,"aotualmente esta banda está desorga-

nizada. 

En algunas oportunidades han tenido que contratar bandas de o¬

tro s lugares t a l e s como Mancos,"Anta y Yungar. 

Los instrumentos que usan son los siguientes¡Occidentales y de 

perousión^tales como e l bombo o tambor,redoblantes,platillos,y oca-

sionalmente triángulos.Los instrumentos occidentales de viento son: 

e l bajo,ícontrabajo",:pistón,clarinete,clavicord>

:pist6n requinto y cía-
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r i n e t e requinto» 

También se forman orquestas de mestizos aficionados,y están com-

puestas de los siguientes instrumentos:G-uitarras de s e i s y doce cuer-

das,que son l a s prefáridas^mandolinas de doce cuerdas,Violin de cinco 

ceurdaS j'arpa mestiza,'y a veces quena de metal con s i e t e agujeros/seis 

adelante y uno atras.Entre I03 Instrumentos foráneos se encuentran e l 

banjo y e l quirquincho,este ultimo es uan especie de mandolina cuyo 

cuerpo es e l de un animal llamado quirquincho que tiene l a oaparazon 

constituida por multitud de placas óseas. 

Entre los indígenas e l instrumento mas popular es l a ohishqa-

tluya,y entre los mestizos l a g u i t a r r a . 

Los indígenas cuando tooan e l tamborcillo.'dan primero a l a caja 

ftos o tr e s golpes y después de haber golpeado e l parche ¿'golpean una 

o dos veces e l f i l o de madera d e l instrumento. 

La música netamente indígena es pentáfona,mientras que l a mesti-

za tiene s i e t e notas. 

La propagación de l a msuiea y su difusión es debida entre los 

mestizos principalmente a l a radio y a l o s canclonerosi' 

b)D a n z a . -Los mestizos bailan danzas foráneas,los valses,'paso-

dobles,"guarachas,etc,los b a i l e s n c r i o l l o s M n i los afrocubanos son des¬

plazados/sino que tienen su lugar dentro de l a f i e s t a . 

Los b a i l e s propios y en los que intervienen indistintamente los 

indígenas y mestizos sonreí Wayno que expresa e l sentimentalismo y l a 

malncolía del marcarino y e l pasacalle,baile de sones marciales que 

pareoe tener rememoranzas guerreras. 

En l a s f i e s t a s se mezcla pues,el dolor y e l sentimiei to expre-

sado por e l Wayno y l a alegría sana y franca del Pasacalle. 

En l a s celebraciones l a orquesta o l a banda debe de tocar way-
t

r

, w 

nos,un pasacalle y cuando menos dos marineras ,'est o es obligatoria-

mente, amen de l a s otras piezas importadas. 

Cada Wayno oonsta de t r e s partes,la nprimera n, jla nsegunda" y e l 
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"tercera",que es el"chico para los mirones". 

A l b a i l a r e l Wayno y a l terminar l a primera y en l a segunda,las 

parejas cambian de posición,'los varones se colocan en e l s i t i o donde 

estaban l a s mujeres y viceversa,!*ornando dos l i n e a s pero sien pre a l -

ternadas :un varón a l lado de una mujer. 

Entre los indígenas hay una variación de Wayno que es l a Chus-

cada,sque consiste en un zapateo suave,primero se adelanta una pier-

na y posteriormente l a otra dando a cada paso dos o t r e s suaves za-

pateos,-levantando l o s pies a unos cinco centímetros del suelo. 

Para animar a los bailarines,tocan palmas a compás/zapatean es-

tando sentados o a r t i c u l a n e l sonido"shÍ....Shi....shi". 

E l Pasacalle se b a i l a levantando l a s piernas alternativamente 

dondo vueltas en circulo,tomáiidose de l a s manos y saltando alt e r n a -

tivamente v a r i a s veces sobre un mismo pie. 

La marinera es un bai l e costeño adscrito a cualquier fiesta, , 1pe-

ro con l i g e r a s variantes. 

Todos los b a i l e s enunciados anteriormente se bailan con pañue-

lo , que debe tener tanto e l varón como l a mujer . E l pañuelo se sostie-

ne con l a mano derecha,mientras que l a izouierda se coloca atrás o 

sino se toma con e l l a parte del vestido. 

Las danzas ceremoniales son bailadas solamente por los indíge-

nas en l a s celebraciones r e l i g i o s a s por lo general y a cargo de un 

conjunto que recibe e l nombre de"pallas","mojigangas"o simplemente 

"Cuadrillas de danzantes". 

Las mas populares son las Wankiliaseson grupos de s e i s u ocho 

danzarines varones que se atan en l a s p a n t o r r i l l a s unas especies 

de polainas que tienen adosadas semillas de bayas.El cuerpo adorna-

do con espejitos.y medallas sujetas de bandas que cruzan e l tórax. 

Usan pantalón corto;saco largos con adrónos caprichoso s/con casca-

beles .En l a cabeza l l e v a n gorros de plumas.Llevan además una especie 

de pañoleta; en l a mano derecha un pequeño sable i en l a izquierda 
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una pequefía maza o broquel. 
^ 

Bailan a l compás de l a ohishqa y tinya,y simulan luchar pues 

forman dos grupos.Los vencedores hacen a r r o d i l l a r a los vencidos y 

hacen e l ademas de dg o l l a r l o s . 

Los ShakshaSjSon conjuntos de ocho o diez individuos que llevan 

polainas idénticas a l a s del grupo anterior¿las bayas son de Shaqsha 

y l a s hacen sonar rítmicamente a l bailar.Estos danzarinesu usan p an-

talfin blanco ,blusa bordada y sombrero o gorro.Etse b a i l e también es 

propio de los varones» 

Los Negritos,son un grupo de diez varones con máscaras de negros 

y lle v a n látigo en l a mano.Tienen sombrero negro con dos plumas.El 

pantalón en blanco.En l a mano derecha lle v a n un sonajero de madera 

con dos f i l a s de l a t a s . E l saco puede ser de cualquier color y está 

adornado con cruces/rosarios y espejuelos. 

Van acompañados de su "demarque e s una niña de s e i s ó diez a¬

ños que l l e v a t r a j e largo/tiene una muñeca atada a l pecho y en l a ma-

no derecha sostiene una dampanilla que hace r e p i c a r a l b a i l a r . 

Estos danzarines bailan a l son de un arpa mestiza y de v i o l i n de 

tre s cuerdas. 1 

L 0 s Tayus son bai l a r i n e s forasteros,que llegan a Marcará prove-

nientes de Chacas para a s i s t i r a l a f i e s t a p r i n c i p a l d el pueblo que 

es e l catorce de setiembre. 

Es u& grupo que puede ser de diez o catorce danzarines',la mitad 

varones y e l resto mujeres.Los hombres llev a n máscara española,coro-

na de plumas de pavo real;camiaa blanoa #una pañoleta morada o cele s t e 

que mas bien parece un mantón de Manila y botas.En l a mono dereoha em-

puñan una v a r i l l a que termina en un cascabel. 

Las mujeres tienen t r a j e s de seda de colores brillantes,'con gran-

des pañuelos a manera de capas y con e l especie de cayado que es e l 

Yayu.El sombrero ancho con un adorno superior de f l o r e s y un velo que 

le s cubre parte de l a cara.Cantan conjuntamente con los varones y bai-

lan a l son de arpa,Violín y ohisqa. 
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Los b a i l a r i n e s Yayus solo dan vueltas pausadamente y mas bien 

parece que caminaran. 

En l as f i e s t a s todas estas c u a d r i l l a s van de casa en casa por 

toda l a comunidad pidiendo comida y licor,pues, no son remunerados 

y su actuación es ad-honoren # 

Esquema de los pasos de b a i l e : 

Wankillas: Paso preliminar Lucha S a c r i f i c i o 

Negritos Shakshas 
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L i t e r a t u r a , -La oratoria es oasi nula y entre los mesti-

zos solo se hace uso de e l l a en l a s veladas y cumpleaños. 

En lo referente a textos l i t e r a r i o s , h e oolooado todos los que 

he encontrado. 

Los refranes/adivinanzas y cuentos de fa c t u r a extranjera son 

narrados por los mestizos , mi entras que los indígenas tienen cuen-

tos propios que transcribo mas adelante. 

Estos textos l i t e r a r i o s son narrados generalmente en l a s t a r -
v 

des y en l a s noches ,'despues de haber terminado l a s labores c o t i d i a -

nás,'tanto a los nifíoa como a los adultos,' 

Los refranes mestizos que he encontrado son: 

Aludiendo a mujeres 
En palabras de chofer 
n i lágrimas de mujer 
nunca has de creer 

Agua que no has de beber 
déjala correr 

Un cigarro encendido 

para un corazón confundido 

Mas vale solo 

que mal acompañado 

E l hombre propone 
l a mujer dispone 

Lo que no nace 
no crece 

Mal en e l juego 
bien en e l amor 

Para que e l amor no se tuerza 
mas vale maña que fuerza 

A l a cabra y a l a mujer 
no darle soga larga 

Sopa y amores 
son los primeros 
aon los mejores 

E l matrimonio comienza 
por vida y dulzura 
y siempre termina 
gimiendo y llorando 

Refiriéndose a l dinero 
Quien mucho abarca 
poco aprieta 

Asiento g r a t i s 
conversación de balde 
y wasko de t u b o l s i l l o 

A arca abierta 
justo peca 

Mas vale pajaro en mano 
que ciento volando 

Donde hay higos 
hay amigos 

Donde hay capulí 
hay cuculí 

Hoy no se fía 
mañana s i 

No es oro 

todo lo que b r i l l a 

Sobre los forasteros 
A l a t i e r r a que fueras 
has l o que v i e r a s 

Gallinazo 

no canta en puna 

Hablando de Roma 

y e l Rey que se asoma 

E l que fue a l a V i l l a 
perdió su s i l l a 
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Aludlendo a l tiempo 
Santa Bárbara doncella 
líbrame de esa c e n t e l l a 

Norte claro 
sur OSCUBO 

aguacero seguro 

Cielo de s i e r r a 
cojera de perro 
lagrimas de mujer 
no has de creer 

S i e l burro rebuzna 
tempestad segura 

Aguacero de A b r i l 
aguas m i l 
que caben todas 
en un b a r r i l 

Arco en e l s o l 
moja a l pastor 

Arco en l a luna 
seca l a laguna 

Acerca dé l a suerte 
E l hombre propone 
Dios dispone 

Dale l a muía 
a l freno 

Tanto va e l cántaro a l agua 
hasta que se rompe 

No hay que buscarle 
t r e s pies a l gato 

Nunca se debe 
jugar a dos manos 

Quien envidioso vive 
desesperado muere 

No hay mal 
que dure cien años 
n i euerpo 
que lo r e s i s t a 

Sobre e l trabajo 
Ganar Indulgencias 
con Avemarias ajenas 

Dale l a muía 
a l t r i g o 

Mas vale tarde 
que nunca 

A l buen obrero se l e conoce 
por sus obras 

Refiriéndose a l a comida 
Sobre col,alcohol 
sobre sopa,una copa 
sobre cuye,

;

lo que f l u y e 
sobre palta,'una copa a l t a 
sobre lechugaj^ina pechuga 

Todo devoto 
besa e l poto 

Mas vale l l e g a r a tiempo 
que ser invitado 

Para un buen hambre 
no hay panduro 

Refranes varios 
De t a l palo, 
t a l a s t i l l a 

Todo ladrón cree 

que son de su condición 

Es como.el perro d e l hortelano 
no come,ni deja comer 

Cuando e l r i o suena 
es porque piedras trae 

Perro que ladra 
nft muerde 

Líbrate de l agua mansa 

que de l a brava me l i b r o yo 

Mordedura de perro 
con l a misma lana sana 

E l hombre por su palabra 
e l buyy por sus hechos 

A l hombre f l o j o 

se l e pegan l a s sábanas* 
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Las adivinanzas que he recogido, son también mestizas y parece 
que muchas de e l l a s no son de l a comunidad,sino mas bien adaptadas 
por los marcarinos. 
Entre l a s principales citaré: 

1#-Quién será,'quién será e l que l l o r a por medio de l a barriga. 
La g u i t a r r a 

2. -Su madre de cabello desarreglado y su madre barrigona* 
E l hilado 

3. -Por un hueco sale y por otro entra. 
l a aguja 

4. -En una pampa grande hay ajonjolí derramado. 
Las e s t r e l l a s 

.5.-En una pampa grande hay un queso rebanado. 
La luna nueva 

6. -De dia y de noche está caminando s i n dormir 
E l agua 

7. -Ta b l i t a s sobre tab l i t a s , n e g r i t o s en camiseta. 
E l pacae 

8»-SÍn ser Rey se pone corona. 
La tuna 

9. -En l a pampa nací y en l a s a l a zapetié* 
l e esooba 

10. - P l a t a no escoro no esVabre l a cortina y sabrás l o que es. 
E l plátano 

11. -Soy l a redondez d e l mundo,'sin mi no hay Dios n i mundo. 
La l e t r a 0 

12. -Fuí a l mercado/compre una b e l l a y l l o r e con e l l a . 
La cebolla 

Hasta hace cerca de veinte años se rezaban oraciones siempre que 

se entrase o s a l i e s e d e l trabajo agrícola^las mujeres eran l a s que rea-

lizaban esta operación,pero actualmente se ha perdido c a s i completa-

mente l a costumbre y solo recuerdan dos oraciones que usan los indí-

gesnas,los que después de rez a r l a s se persignan. 

Oración antes de l a siembra:"Señor tenga Usted.la bendición de Üa cha-

c r a que vamos a ocupar en e l sembrío d e l grano,:con su poderoso amor. 

Echa t u bendición Señor"� 
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oración después de l a eosecha:"Le danos l a s gracias Señor por que he-

mos u t i l i z a d o con t u Santa Bendición en este terreno,bendícelo Padre 

mí o,"que no sea perdido nuestro trabajo e invoquemos t u Santo Nombre**. 

Los cuentos y leyendas son narradas por l o s indígenas,siempre 

en quechua,"en l a s noches de luna,cuando están sentados en los poyos, 

corredor o p atios.Los ancianos son los encargadps de contarlos a los 

niños y en l a s partes mas álgidas de l a narración/intercalan en es-

tas interjecciones o palabras soeces.Otras veces sucede que los que 

escuchan solamente son adultos,y esto ocurre cuando están libando l i -

cor. 

Cuento del Achikie.-Haoe muchísimos años en un pueblo cercano a MAr-

oará,vivía una viuda de condición humilde ,que tenía dos h i j i t o s . L a 

madre enfermó de manera que los niños tuviero n que busoarse e l sus-

tento,buscaban alimento por todas partes y no lo enoontraban.Sucedió 

puesyque l a madre murió dejándolos en l a orfandad.Un dia caminando por 

e l campo vieron pasar a un gorrión que l l e v a v a en e l pico una f l o r de 

papa.1*03 niños buscaban leña,pero a l ver a l ave pensaron que esta i ¬

ría a l lugar donde estaba sembrado este tubérculo y por consiguiente 

s a c i a r su hambre,Efectivamente llegaron a l lugar,pero ahí vivía e l 

Aohikié(el atardecer),que era una v i e j a bruja l a que pensó matar a 

la» chicos y quedarse como dueña absoluta del terreno,Engafíándo a l a 

niña y a su hermanito los llevó a su casa,y a l poco rato envío a l a 

niña a buscar leñg/e inmediatamente después quizo matar a l niño,pero 

l a hermanita llegó a tiempo e impide e l heoho.Los niños huyen segui-

dos de l a bruja.Huyendo los chicos encuentran a un gallinazo a l que 

piden ayuda,la que no es negada y se esconden bajo sus alas.Llega l a 

bruja y l e s pregunta por los niños/por lo que e l gallinazo l e da un 

aletazo en l a cara eomo respuesta.Los niños que tenían poderes ocul-

tos l e dan a l Wiskur(gallinazo) l a facultad de tener muy buena v i s -

t a y por consiguiente nunca l e faltará comida.Luego prosiguen su ca-

mino y encuentran a un puma que los defiende de l a bruja,dándole un 
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zarpazo, los niños agredeeidos l e dan a l puma e l poder de ser e l mas 
va l i e n t e entre todos los animales«Por ultimo encuentran a un afíaz 
( z o r r i l l o ) , e l que no los quiere proteger,debido a lo que los niños 
l e dan l a propiedad de tener siempre mal olor. 

Los niños siempre perseguido por e l Aohikié llegan a una pampa 

y luego a una cumbre donde imploran e l favor d e l Cielo diciendo:ÍFayta 

San Pedro(o San Gerónimo,según otra versión)sulétanos una soga para 

esoaparnos de esta bruja/San Pedro se apiada de e l l o s y l e s envía u¬

na soga cerca a una chacra de papas.La bruja viendo que los chicos se 

escapan dice tambÍen:San Pedro mándame otra ami,lo que hace e l Santo 

pero en l a parte superior de esta sofea estaba un ucush(ratón) que em-

pieza a r o e r l a / e l Achikié l e pregunta:Por que haces eso?y el ratón res-

ponde: esta es mi comida y prosigue su tarea.La soga se rompe y l a v i e -

j a empieza a caer gritando:A l a pampa/a l a pampa/pero a l ver que sus 

súplicas no son atendidas exclama con cólera:Q,ue mis huesos se despaS/. 

parramen,que mi cuerpo se adentre en l a t i e r r a . A l chocar su cuerpo en, 

l a t i e r r a choca contra una roca y se transforma en l a s montañas de 

los Andes,la parte d e l cuerpo que cayó en l a costa transformó en á¬

ridos para siempre esos lugares» 

Los huerfanitos v i v i e r o n fel&oes en e l lugar donde San Pedro 

l e s arrojó l a soga/pues era una chacra de papas." 

fe narración que precede mas que cuento parece un mito/pues es 

l a manera como los indígenas se explican l a íoriaación de l a s monta-

ñas y de los desiertos costexios y además se nota l a importancia que 

dan a los sembríos de papas y a l a vez a los lugares improductivos,' 

H i s t o r i a de I03 t r e s animales.-"Una vez habían t r e s animales:un car-

nero /un gallo y un gatito(usha,gallu y mishlJ.Los dueños de estos a-
u 

nimales tenían que hacer gasto en l a f i e s t a de l a localidad,pero no 

tenían dinero.Pensaron que a l gato,al gallo y a l carnero los podían 

matar,al primero para vender después su cuero y a los otros para co-

merlos/los animales oyeron esto y d i j e r o m s i l a muerte está cerca,lo 
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lo mejor que podemos hacer es huír.En efecto se aprestan a v i a j a r 

y l o hacen llevándose un saco de maíz de l a casa.A poco de caminar 

encontraron l a cabeza de un puma y deciden que debe de ser e l fiam-

bre.A poco llegaron a una oueva que era el refugio de los pumas/es-

tos últimos deciden comérselos,pero l o s compadritos meten b u l l a y ha-

cen huir a los pumas.Estos animales a l hu'ir dejaron en l a cueva oro 

y plata a granel,telas y alimentos.El gato y e l gallo l e amarran oro 

a su lana,a l gallo en l a s plumas y a l gato en los pelos,*a los que l e 

habían echado primero miel,para que e l dinero se pegara a ella.Despues 

de caminar varios días y siempre ocultándose llegaron a l a oasa de sus 

dueños,los que se alegraron de ver todas l a s riquezas que llevavan en-

cima los compadritos y amigos.Los dueños pues,se volvieron r i c o s ,'|y a 

ninguno de los animales mataron,sino que murieron de vejez o muerte 

natural «Cuando murieron l e s hicieron funerales y los enterraron en 

ataúdes" .; 

Des este cuento sacan l a siguiente moraleja:Que no hay mal que 

por bien no venga y que los animales por su cariño recompensaron a 

o
 0 

l o s que .̂ querían matarlos y estos a su vez los colmaron de honores. 

E l üpcharunko."üpcharunlcu(Uohpa;ceniza>runku:rongo o talego),%ra e l 

menor de tr e s hermanos,era vivo,inteligente,mientras que sus hermanos 

eran ociosos y tontos.El primero cocinaba para sus hermanos y estos en 

teribución l e pegaban.TJna tarde encontraron l a comida f r i a y l e d i j e -

ron a l hermano que l a calentara^'pero con fr a s e s hirientes.Otro dia no 

llegaron los hermanos,y e l mea or fue a buscarlos,"pero en vano,pues no 

los encontróle manera que subió a l a s rana s de un a l i s o y a l poco r a -

to vió l l e g a r a los amigos(demonios),"llevavan una mesa,'alrededor de 

l a que se sentaron y se pusieron a conversar.El j e f e de los diablos 

que estaba en l a cabecera,les preguntó sus maldades.El primer diablo 

d i j o que había hecho pelear a dos casadas;el segundo que había saca-

do los ojos a l a hi& del Rey enseñándolos,el tercero que había cau-

sado e l desborde de una laguna l a que arrasó a un pueblo.El cuarto d i j 
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lugar ceraano.Pero e l diablo j e f e d i j o que todo esto tenía remedio,que 
�J 

em e l primer caso era muy fa c i l i t e n e l segundo en l a cabecere de l a ca-

ma de l a h i j a del reya había una araña y que tomándolo y ezprimiédole 

l a s t r i p a s en l a s órbitas de l a joven,esta recuperaría l a vista;para 

e l tercer caso en l a huerta d e l reya había t r e s s a r t a s de naranjas/las 

que haciéndolas rodar e l pueblo apareceríajel remedio para e l cuarto 

desastre era e l de clavar t r e s gladiolos que habían en e l jardín del 

rey en tres huecos que se tendrían que barretear en e l lugar donde se 

había tapado e l r i o i 

E l Tfchparunku va donde e l rey, l o encuentra y l e promete desha-

cer e l encanto,*el soberano l e advierte que s i no puede deshacer los 

encantos morlría;el joven se artiesga y conjuta todos los males,'el 

rey agradecido lo colma de favores,oro,plata,telas*etc.Los hermanos 

del joven l e preguntan l a manera como ha hecho fortuna,este l e s cuen-

t a con pelos y señales todo a si» hermanos,los que dicen:vamos a i r a l 

a l i s o, van efectivamente y ven l a reunión de los amigos .Uno de los her-

manos se quedaba dormido, por l o que e l otro l e di cem malhumorado:des-

p i e r t a ^ a l o que este creyéndose en l a cama se voltea y cae sobre l a 

mesa de los amigosylos que matan inne diatamente a los dos hermanos". 

La moraleja de este cuento es l a siguiente:Que e l hermano no es 

egpísta y l e s cuenta sus dos hermanos como ha hecho dinero,y por con-

siguiente obra bondadosamente a l darles a e l l o s l a oportunidad que e l 

tuvo,y que l a ambición acarrea males.Despues de contar estos cuentos 

l e s dicen a los niños que expresen sus opiniones sobre e l tema c e n t r a l 

y de e s t a menara l e s van inculcando ideas acerca del trabajo,fcien,mal, 

etc. 

Layenda de Catalina Huanca.-Copia l i t e r a l d el Documento entregado por 

e l Director de l a Escuela de Varones N® 1302 de Marcará» 

"Los últimos vestigios de l a Colonia fueron inmensos latifundios.En l a 

hacienda de Vicos había un español que manejaba a los indígenas a pun-

t a de látigo;prueba de e l l o es que hasta ahora se encuentra un palo 
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(?:piedra)plantado en e l actual patio de l a hacienda,en donde se 

amarraban a los hombres para e l castigo. 

Catalina Huanoa era una pastora de l a hacienda y cuidaba e l 
j&, 

ganado E s q u i l a b a y tejía t e l a s que eran teñidas de a z u l . 

TJn dia para v i g i l a r mejor e l ganado,se sentó en um morrito y 

se puso a hilar¿fpero se l e cayo l a t o r t e r a entre l a s piedras,qui-

zo sacarla pero esta se introducía mas y mas,al excavar notó los 

bordes de un cántaro,que a l destaparlo vió que contenía o l v i l l o de 
�J _ 

oro,sacó un pooo y se l o enseñó a su hermano,y con este fueron a 

excavar y sacaron s e i s cántaros mas,unos con polvo de oro y otros 

con pepitasyeste trabajo de extracción duró hasta l a s s e i s de l a 

mafíana.El hermano cansado no concurrió a l trabajo¿y a l a s doce u¬

no de los mayorales de l a hacienda fue a l l e v a r l o detenido ante e l 

patrón por no haber trabajado.Lo ivan a castigar,ciando l a herma-

na implora por e l y l e ofrece e l oro.El patrón siempre logra cas-

t i g a r a l hermano.El patrón l e pregunta que de donde ha sacado e l 

orcyella l e r e p l i c a que l e revelará e l secreto s i deja a su herma-

no en libertadVel patrón l a amenaza y l l e g a a castigarla .Después 

e l amo l a t r a t a con consideración pues desea saber e l s ecreto, ;

pero 

fracasa en su intento,posteriarmente l a pretende como compañera y 

logra f a c e r l a suya,pero no consigue l a revelación d e l secreto.El 

español entonces propone un trueque,le ofrece l a hacienda de Ticos 

en cambio del metal.Hacen l a correspondiente e s c r i t u r a y es. español 

se va.De este concubinato no hay hijos,ue manera que Catalina estan¬

- do en edad avanzada abandona l a hacienda,puesla Beneficencia de L i -

ma sabedora de que e l l a es dueña de una hacienda l a hace recoger .En 

Lima hace su testamento en e l que estipulaba l o siguiente:La parte de 

Cuyhuaz,'la dejaba para sus parientes los L e i v a ; l a parte de Chancos 

limitada por el r i o Socoyaku,hasta l a puna¿para l a f a m i l i a Colonia. 

Mientras que l a parte c e n t r a l de l a hacienda l a dejó para l a Benefi-
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cencía Pública de Lima* 

La zona.de Soooyaku se incorporo posteriormente a l a parte co-

rrespondiente a l a f a m i l i a Colonia,y posteriormente toda l a zona a 

l a parte c e n t r a l de l a hacienda por concepto de pago de deudas con* 

traídas por l a perdida de un mulo cargado de bayetones y barras de 

oro y plata que conducía a Lima/el valor de l a mercadería era ore-

cido y los Colonia no pudie» n pagarla #Con este ardida l a Beneficen-

c i a de Lima quedó dueña de esas t i e r r a s * 

Anteriormente Catalina Huanca había modificado su testamento,' 

pues l a parte de los Leiva quedaba para l a Beneficencia de Lima". 

Según otra versión recogida en l a Comunidad,Catalina Huanca 

viajó a Lima para regalar parte de l a haoienda de VicosTpues los po-

seedores de Cqopa Grande y Huapra l a molestaban en demasía.Esta do-

nación l a hizo a l Hospital de San Andrés,en este nosocomio en 1870 

se podía ver junto a l retaato de Catalina Huanca,sus llanques,el ve-

llón,'el h i l o y su kallwa# 

Es curioso anotar que l a leyenda de Catalina Huanca no es p r i -

v a t i v a de Marcará, pues se encuentra esta misma leyenda en l a s i e r r a 

c e n t r a l y en a l sur d e l Perú, 

E l Hatunruna«-Mas bien parece un mito sobre l a formación de l a s mon-

tañas y fuentes termales,Transcrito literalmente l a versión es l a que 

sigue: 

"Había un hombre fuerte y valeroso,el Hatunruna(hombre grande) 

que en una oportunidad estaba caminando por e l Portachuelo,al l l e g a r 

l a noche decidió quedarse a dormir en ese lugar,'pues no tenía miedo 

a nada y había peleado con e l amigo habiéndolo vencido con uas sola 

mano.Al principio no pudo c o n c i l i a r e l sueño y a l poco rato sintió 

que una mano lo tocaba,al incorporarse t r a t o de ver quien era./oomo 

estaba oscuro enoendió fuego y vio b r i l l a r l a mano de un difunto/la 

que ostentaba un anillo.Hatunruna hizo que e l fuego se propagara y 

e l huyo mientras que l a sombra trataba de apagar e l fuego,la sombra 

http://zona.de
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a l ver que no podía hacer nada corrió t r a s Hatunruna con una antor-

cha en l a mano.Como defensa e l hombre grande y fuerte golpeó e l sue-

l o aparaoiendo inmediatamente en ese lugar un volcán,con ayuda del 

que pudo controlar e l fuego.Todavía en Marcará se notan restos de e¬

se volcán". 

En estos cuentos y leyendas se nota una in f l u e n c i a netamen-

te indígenas,y muchas veces l a servidumbre los cuenta sobre todo a 

los niños mestizos» 

En l a sección oorrespondiea te a religión se describirán algu-

nos seres sobrenaturales que no los de colocado en este subcapítu-

lo por razones obvias. 
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NUMEROS Y MEDIDAS 

N u m e r a c i ó n:P e s o s Y M e d i d a s . - Hace aproxima-

damente veinte anos algunos pastores u t i l i z a b a n e l sistema de qui-

pus para l l e v a r mas fácilmente sus cuentas,pero actualmentes los 

indígenas han desechado este sistema.Un informante dice que su pa-

dre tenía una crecida tropa de carneros y que l a pastora que los 

cuidaba a l entregarlos,lo hacía sacando l a contabilidad con unos 

h i l o s de color negro y blanco,los primeros correspondían a l a s bo-

rregas y los segundos a los carneroa.El cordón horizontal era l a r -

go y grueso y de este se desprendían h i l o s perpendiculares a el,que 

eran delgados.Parece que bien puede haber sido este sistema una 

forma personal paemónica de contabilidad,pero no de carácter gene-

ral.No he podido confirmar en l a comunidad e l uso de algún deriva-

do d e l quipu para l l e v a r l a contabilidad. 

La forma mas común de controlar l a s cantidades,usada tanto por 

los indígenas como por los mestizos es l a de la " t a r j a n , e s b o es co-

locando en un p a p e l / t a b l i l l a o apuntando en cualquier lugar una se-

r i e de rayas perpendiculares ,siendo cada cuatro de estas cruzadas 

diagonalmente de l a parte izquierda superior a l a derecha i n f e r i o r 

por otra raya formando grupos de cinco unidades;a veces simplemente 

emplean palotes o sean líneas v e r t i c a l e s simples;por supuesto que 

cada raya representa una unidad. 

Las unidades de peso mas comunes son l a tonelada,el q u i n t a l / 
* � * . 

l a arroba,libra,Onzas y submúltiplos.Las pesas son l a s usuales pe-

ro muchas veces l a s suplen por piedras que tienen peso conocido. 

Casi no emplean e l k i l o en sus transacciones comerciales,y solo 

cuando les envían mercaderías de otros lugares u t i l i z a n este s i s -
tv 

tema métrico decimal.El zelemín que equivale a una arroba es muy 

usado/lo mismo que e l Wipi que es una medida indígena/es una pesa 

de madera que tiene una base cuadrada de aproximadamente 7X727 cm. 

y un maderito de 1S cm.que se encuentra perpendicular a ella,pesa 
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una l i b r a y l a usan para pesar l a lana,'es l a única medida acepta
da por los indígenas para estas transacciones,debido a que descon
fían de l a s pesas metálicas. 

Para pesar l a s mercaderías hacen uso de l a s balanzas,las que 

en l a Comunidad son controladas por l a Municipalidad,para e l efec

to l e s colocan una etiqueta que indi c a l a fecha de revisión y l a 

firma de l a persona que l a hizo. 

Hay diferentes tipos de balanzas siendo l a s mas usuales l a s 

fabricadas en Purhuay,son de dos p l a t i l l o s de latón con l a base de 

maderát

;estas son preferidas por los indígenas,mi en t r a s que los mes

t i z o s poseen balanzas de metal,de p l a t i l l o s ; b a l a n z a s grandes de pla

taforma y balanzas romanas o de pilón,usadas preferentemente para 

pwsar en l a s chacras los sacos de granos o tubérculos. 

Las medidas de longitud usadas por los indígenas y mestizos 

indistintamente sonría vara y submúltiplos;el metro,sus múltiplo y 

submúltiplos,y l a yarda.Como medidas especiales tenemos l a cuarta 

que es l a medida que hay entre los dedos pulgar e índice de l a ma

no extendida,"? e l geme que corresponde a l a longitud que e x i s t e en

t r e los dedos pulgar e indioe extendidos. 

Las medidas de volumen son e l metro y l a tonelada cúbica. 

Entre l a s de sup e r f i c i e se usan l a vara cuadradael metro cuaO 

drado,el zelemín que equivale a 336 m2,y es l a cantidad de terreno 

en lá que se puede sembarr un saco de trigo de s e i s arrobas y s e i s 

libras,"el área,la hectárea y la . fanegada. 

Las medidas de capacidad son e l l i t r o y múltiplos,la bot e l l a 

cuyo contenido es un poco menor a l a de un lÍtro,la l a t a que contie

ne cuatro galones y e l c i l i n d r o de medidad usual. 

Una medida p a r t i c u l a r es l a "mano",que consiste en cinco uni

dades, 

Todas estas medidas son usadas indistintamente por l o s indí

genas y mestizos en sus relaciones de trueque y comercio. 
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Las monedas son l a s usuales, pero los mestizos l a s denominan 

no solo con su nombre corriente, sino que le s nan dado otros nombres 

t a l e s como: 

Moneda de S/.0.05 
" " " 0.10 
" " " 0.20 
" » » 0.50 

Cinco centavos,medio 
diez centavos,real 
veinte centavos,peseta "chaucha 
cincuenta centavos,medio sol,medio rú-
cano, medio.tronoo. 

" " " 1.00 ; sol/tronoó,rúcano,morlaco,solifaoio,ojo 
de buey 
media l i b r a , l o r o , l o r i t o , c i n c o soles 
diez soles,íibra,huanchako,pálida,colorada 
cincuenta soles ,Hazul.azulÍto 
cien s o l e s , f e r r o c a r r i l 
de quinientos 
un centavo,centavo,chico 
dos centavos,centavo¿gordo. 

Cheque " " 5.00 
« " " 10.00 
» " " 50.00 
" " "100.00 
" " "500.00 

Moneda de S/.O.oa 
" " " 0.02 

Los nombres colocados p a l a s monedas se debe a su forma,mate-

r i a l y color. 

O r d e n a c i ' ó n d e l T i e m p o . - E l calendario común 

es e l Gregoriano que considera como base l a Era C r i s t i a n a . E l tiem-

po de una menera general es dividido en horas, d i as ¿meses,años, l u s -

tros (5 años)/décadas y si g l o s . 

E l uso de r e l o j e s y despertadores es común a todos l o s mesti-

zos y u t i l i z a n l a hora con sus múltiplos y submúltiplos en l a s d i f e -

rentes actividades,ya sean escolares,comerciales,deportivas,etc. 

Los indígenas no poseen aparatos para medir e l tiempo y sim-

plemente lo calculan,ya sea por medio de l a dirección de los rayos 

del solees decir cuando lo hay ¿y cuando e l tiempo está nublado lo 

calculan por medio de l a faena que han realizado o por l a proximi-

dad de l a l l u v i a . 
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IDEAS ACERCA DE &A NATURALEZA 

Y EL INDIVIDUO 
% 

CONOCIMIENTO SOBRE LA NATURALEZA 

En e l conocimiento e idean sobre l a naturaleza participan 

tanto los indígenas como los mestizos. 

Sostienen que e l granizo.es producido por los"gentiles",mo-

mias de los antiguos pobladores de l a zona,que se molestan cuan-

do violan sus sepulturas. 

Cuando l a luna o e l s o l se encuentran en estado normal,di-

cen que estos astros están "sanos",pero cuando ocurre un eclipse, 

que"el sol"o " l a luna está enferma".Si e l eclipse es de luna,ma-

n i f i e s t a n que ma mama quillaímama luna)va a "estar de luto".Du-

rante los eclipses de s o l los varones se enferman con mayor f a -

c i l i d a d ; y cuando son de luna/las mujeres son mas propensas a 

contraer enfermedades. 

Cuando se ve un arco o halo c i r c u l a r alrededor d e l solféa-

te indica que va a haber mucha l l u v i a ; e n caso de ser un arco a l -

rededor de l a luna,que va a haber sequía. 

Cuando hay nubes en e l sur,y e l norte despejado,esto i n d i -

ca que va a haber aguacero fuerte. 

E l viento fuerte es producido por los espíritus y cuando es 

muy violento indica que se ha realizado un incesto o que están 

conviviendo compadres. 

Los temblores indican cambios notables en l a s estaciones,si 

es verano indican l a proximidad d e l invierno y viceversa.Otras ve-

ces solo indican cambio de clima de un d i a a otro o de semana a 

semana. 

Las l l u v i a s son normales y necesarias para e l f e l i z desarro-

l l o de l a s labores agrícolas. 

Los meteoros o e s t r e l l a s fugaces son espíritus que se a¬

proximan a l a t i e r r a . 

http://granizo.es


-142-

Los demás fenómenos metereológicos son considerados como 

producto de l a voluntad D i v i n a . Lo mismo sucede con l a s ideas 

a c e r c a de l a aparición de l a s plantas y animales. 

L 0 s mestizos acomodados y que se han i n s t r u i d o f u e r a de 

l a l o c a l i d a d t i e n e n ideas occidentales a l respecto,y a l menos 

en su conversación r e o l a c a n que e l l o s se b u r l a n de e s t a s supers-

t i c i o n e s , pero en e l fondo oreen algo de e l l a s . 

CONQCBflIEMTO ACERCA DEL HOMBRE 

Una persona"es f u e r t e como un roble",cuando es muy vigoro-

sa y r e s i s t e n t e , y l a s enfermedades hacen poca m e l l a en e l i n d i -

v iudo.Esta locución se u t i l i z a generalmente con l a s personas de 

edad madura o ancianos. 

La enfermedad es producida por causas e x t r a n a t u r a l e s , p u e -

de s er por daño o brujería,o por l o s microbios. 

Las secreciones d e l cuerpo son necesarias,puesto que a l r e a -

l i z a r s e , se eliminan d e l organismo todos l o s residuos nocivos. 

Las a c t i t u d e s d e l i n d i v i d u o f r e n t e a s i t u a c i o n e s difíciles 

que se l e s plantéeles primeramente de desconcierto,pero p o s t e r i o r -

mente se adaptan a e l l a s . 

Los hábitos mas comunes e l uso y e l abuso de l a comida,bebi-

da y l a estimulación sexual.Además usan de es t i m u l a r a r t i f i c i a l -

mente para poder beber mas,tal como sucede con e l uso Inmoderado 

d e l ají como condimento y e x c i t a n t e . 

Hábito que merece mención aparte es e l mascar c o c a , c a s i p r i -

v a t i v o de l o s indígenas. 

Consideran que l a l i m p i e z a es n e c e s a r i a para que e l organismo 

cumpla sus f u n c i o n e s , U t i l i z a n e l agua de l o s lugares ceracnos pa-

r a e l aseo p a r c i a l d i a r i o y e l aseo g e n e r a l cada determinado nu-

mero de días. 

La mendicidad es un hábito que se encuentra en muy pocas per-

sonas,sobre todo entre l o s indígenas ancianos. 
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Entre los niños indígenas se ven algunos casos de mendi-
cidad,pero esta no es debida a que no pueden s u p l i r aus míni-
mas necesidades,sino para comprar golosinas o novedades. 

La a v a r i c i a es muy mal v i s t a , y en cambio e l ahorro es con-

siderado como una virtud/pues es l a previsión del individuo ha-
_ v 

oía e l amañana. E l ahorro es propio de los mestizos,pues entre 

los indígenas no se estila,pues tienen una economía de subsis-

tencia,y apenas pueden s u p l i r sus necesidades diarias,no que-

dándoles margen para e l ahorro. 

E l trabajo es otro de los valores del individuo,pues por 

medio de e l puede cambiar de condición,se puede pasar de indí-

gena a mestizo según su capacidad económica o potencial en e l 
* 

trabajo,pero, l o mas común es pasar de mestizos del grupo I I a 

ser mestizo del grupo I . La ociosidad está condenada ,pues es 

un valor de carácter negativo y que tiende a que e l individuo 

no progrese l o mismo que su f a m i l i a . 

Los mestizos consideran a los indígenas en general como i n -

dividuos i n f e r i o r e s , y se puede establecer una escla de valores 

con graduación determinada:el mestizo acomodado desprecia y con-

sidera i n f e r i o r a l mestizo pobre,y este a su vez a l indígena. 

La mujer es considerada como i n f e r i o r por e l hombre, ed; o 

sucede en los dos últimos grupos de l a escala citada.Entre los 

mestizos acomodados,sucede que l a mujer tiene c a s i igualdad de 

condiciones y no se encuentra en plano i n f e r i o r , s i n o mas bien 

de paridad. 

Las ssrvidumbre es tratada despectivamente,sobre todo s i 

es indígena y se le s llama en mala forma,gritándolos,insultán-

dolos y muchas veces golpeándolos. 

Los indígenas de l a s estancias y anexos son tratados aún 

de peor manera que los del pueblo,y para e l l o s se escogen-en 

caso de contratarlos-los trabajos mas duros y por consiguiente 
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l o s mas bajos* 

Las mujeres frente a sus familiares,tienen que acatar l a s 

órdenes y d i r e c t i v a s de los varones,salvo en e l caso en que e l 

j e f e de casa corresponda a l sexo femenino. 

Una persona siempre debe de ser alegre,por que así puede 

trabajar mejor y estar en buenas relaciones con sus fa m i l i a r e s 

y vecinos.Se debe ser r tde sangre ligera",alegre y franco. 

La hipocresía es condenada,lo mismo que l a habladuría,o 

"raje",pues interrumpen de manera manifiesta lasrelaciones i n 

terpersonales. 

Los estados mentales anormales t a l e s como l a looura y a l 

teraciones mentales son desconocidas en e l pueblo,pero se han 

notado dos casos de dementes en dos anexos.No dan explicación a¬

certada acerca de estas situaciones. 

Cuando se presenta e l caso de un invalido,dice"Dios l o qui

zo"© "Dios l o querría",dando a entender que l a voluntad Divina 

intervino o dejó que sucediera e l accidente.Estas mutilzaciones 

son coumunes a l inmoderado uso de los cohetes de dinamita en l a s 

f i e s t a s . 

Las emociones mas intensas l a s experimentan cuando se encuen

tran con problemas de v i t a l Ímportancia,ya sean debidos a l a muer

te de algún f amiliar,'enf ermedad,contrariedaáes en general,sexua

les y económicas.En esteseoasos e l individuo no manifiesta ante 

sus fam i l i a r e s o amigos en forma franca su problema, sino mas bien 

se enquista,y por deducción l a s demás personas se dan cuenta de 

lo que siente y l e preocupa. 

Los mestizos acomodados y que han salido a estudiar fuera 

del pueblo,son los que tienen algunos conocimientos acerca de l a 

lógica y filosofía,pero en forma empírica. 
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CONCLPSIONES 

1 En general hay tres tipos de vestido usual masculino y t r e s 
femenino.Estos corresponden a los indígenas,mestizos mas a¬
comodados y mestizos menos acomodados . E l vestido está en r e -
lación di r e c t a con l a capacidad económica del poseedor. 

2 La vivienda está de acuerdo con l a categoría de su propie-
tario,ya sea.indígena o mestizo.Como en e l caso a n t e r i o r . l a 
arquitectura,los compartimientos de l a vivienda,el mobilia-
r i o y e l menaje dependen del factor económioo. 

3 La.adquisición de los alimentos se hace por medio de l a ca-
za, pesca o compra y de acuerdo con e l ci<Io anual.Hay alimen-
tación r u t i n a r i a y de f i e s t a . E x i s t e n ideas acerca de los a¬
limentos clasificándolos en cálidos y frescos,pero estas i ¬
deas son un poco confusas. 

4 Las bebidas son propias y foráneas,entre l a s primeras tene-
mos l a chicha,y entre l a s últimas,el alcohol,gaseosas y va-
r i a s . 
Entre los estimulantes se encuentran e l cigarro propio de 
los indígenas y mestizos y l a coca p r i v a t i v a de los indíge-
nas* 

5 E l idioma o f i c i a l es e l español,pero e l quechua es común y 
de uso general,siendo este ultimo un sub dialecto despren-
dido d e l quechua general,aglutinante y propio de l a región. 
E l español se encuentra en parte quechuizado y e l quechua 
españolizado. 

6 E l arte es propio y foráneo.Propia de l a zon*es l a música 
pentáfona,los waynos,chuscadas.algunos yaravíes y l a l i t e -
ratura.Foráneas es l a música importada,tal como sucede con 
l a marinera y ritmos modernos.De e l l a participan tanto los 
indígenas como los mestizos» 

7 La numeración,pesas,medidas y ordenación del tiempo,la ha-
cen los indígenas por medio de sistemas arcaicos,mientras 
que los mestizos también participan de estos sistemas,pero 
además han adoptado los modernos y mas usuales. 

8 Be l a s mas comunes ideas acerca de l a naturaleza y e l i n d i -
viduo participan tanto los indígenas como los mestizos y es-
tos últimos tienen conocimientos modernos adquiridos por l a 
educación y e l mayor contacto c u l t u r a l . 
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IV 

E_S_TRATIFICACION SOCIAL 

FAMILIA 

La f a m i l i a es l a unidad primaria y necesaria en l a constitu-

ción de l a sociedad y como requisito indispensable debe de estar 

conformada por un varón y una mujer y tener un lugar determinado 

de residencia,La f a m i l i a es pues,'la primera unidad biológica so-

c i a l y l a institución básica.La sociedad está compuesta de subgru-

pos que se basan en e l sexDjedad^parefcteseo/resiiencia/propiedad, 

privilegio,autoridad y status,es decir en l a s f a m i l i a s . 

En esta parte correspondiente a Estratificación S o c i a l i s e va 

a considerar este siguiendo e l c i c l o v i t a l y se va a englobar l a s 

diferentes clases sociales dentro de l a categoría de Indígenas y 

Mestizos, 

R e s i d e n c i a . -Los esposos mientras no tienen f a c i l i d a d e s 

económicas residen en l a casa d e l padre del esposo y exoepcional-

mente en l a casa de los padres de l a espoaa/siendo por l o tanto 

según l a s circunstancias l a residencia p a t r i l o c a l o matrilooal« 

Algunas veces residen en l a casa de los parientes del esposo o de 

l a esposa#En e l caso de formar casa aprte,la residencia sería neo-

l o c a l . 

S i l a madre del esposo es viuda y con h i j o s pequeños,el nue-

vo matrimonio se radica en esta casa en forma d e f i n i t i v a y ayudan 

a l a manutención del resto de l a familia.Los h i j o s políticos mu-

ohas veces ayudan a los padres de l a esposa,sobre todo en l a s l a -

bores agrícolas. 

Casi todas l a s f a m i l i a s tienen casa propia,algunas veces en 

numero dé dos,una en l a parte urbana y otra en l a r u r a l para a¬

tender mas de cerca l a s labores propias de l a a g r i c u l t u r a . 

Cuando una mujer se casa con un forastero,este de regreso a 

su t i e r r a l l e v a a su mujer* 
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Cuando e l varón o l a mujer nan tenido h i j o s fuera de matri-

monio,los ll e v a n a l a casa de sus padres/que son los que los crían, 

Todo esto es general a los indígenas y a los mestizos,La v i -

da-doméstica es apacible y siempre se nota e l respeto por e l Je-

f e de l a casa o jefe de familia,'ya sea este varón o mujer. 

E l padre v e l a por laborar para poder sustentar a sus h i j o s , 

mientras que l a madre cuida de l a organización doméstica,sien-

do en este caso e l padre l a autoridad máxima,El padre controla 

l a propiedad y los bienes de l a familia,pero siempre de acuerdo 

con su esposa,en todos los negocios que haga siempre l e pide su 

parecer «Tanto e l padre como l a madre v i g i l a n por l a buena marcha 

de l hogar.La mujer cuida a sus h i j o s desde que nacen,atiende a 

su aseo,vestimenta,alimentación y educación,ios entretiene en to-

ña forma.Cuando los niños tienen s i e t e o diez años,comienzan a 

enseñarles los pormenores de l a vida doméstica sobre todo a l a s 

niñas,'tal como sucede con l a técnica en l a confección de alimen¬

t o s , e l arreglo de l a casa en forma semanal.Las mujeres sdm r e s -

petadas y en e l caso de l a muerte del padre,toda l a autoridad r e -

oae en l a madre,quien adquiere automáticamente todos los derechos 

que tenía e l padre. 

F a m i l i a ^ u c l e a r . -Esta es l a f a m i l i a característi-

ca de Marcará,y es e l grupo s o c i a l compuesto por e l esposo,la es-

posa y los hijos.También l a f a m i l i a nuclear puede estar compues-

t a por un matrimonio,los h i j o s correspondientes y entenados tan-

to del varón como de l a mujer.Casi todos l o s componenetes de es-

tas f a m i l i a s tienen un acendrado respeto a l j e f e de l a casa e l 

que corresponde en i g u a l forma a los demás componentes. 

tf.CompuestaY E x t e n d i d a . -En Marcará,también 

hay dos tipos de familia,que son l a compuesta y l a extendida. 

La primera constituida por los esposo,hijos,entenados,tíos pa-

ternos y maternos,viudos,'sobrinos,etc. 
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Pero de t a l manera que e l grupo s o c i a l esté constituido por dos o 

mas f a m i l i a s e s t r i c t a s emparentadas entre sí y que participen de 

una vivienda común. 

La f a m i l i a extendida está conformada por v a r i a s f a m i l i a s em-

parentadas entre ellas,pero qie tengan parientes cercanos que no 

conformen propiamente f a m i l i a s nucleares.Esta f a m i l i a también par-

ticipa de l a vivienda común.Algunas vewes viven con e l l o s forasteros. 

En general,los tipos de f a m i l i a que se encuentran en Marcará, 

en l o referente a l a autoridad es l a f a m i l i a paternal y en l a s es-

tancias p a t e r n a l - r u r a l . 

Aproximadamente nen l a comunidad l a f a m i l i a nuclear forma un 

ochenta por ciento,quedando e l veinte por ciento restante r e p a r t i -

do entre l a s f a m i l i a s compuestas y extendidadas-

Los viudos,*en e l caso áe v i v i r con sus hijos,se encuentran 

dentro de l a clasificación de f a m i l i a nuclear. 

Excepcionales son los casos de personas que vivan solas,dán-

dose apenas unos cuantos casos aislados de e l l a s . 

R e l a c i o n e s F a m i l i a r e s � -Las f a m i l i a s son monó-

gamas y los padres son objeto de respeto por parte de sus h i j o s y 

esposa.Las h i j a s son l a s mimadas de los padres y los h i j o s de l a s 

madres.Las mujeres hasta e l momento del matrimonio dependen de 

losp padres .Mientras que los varones comienzan a estudiar o traba-

j a r desde los 8 o 10 años y catorce,respeotivamente.En e l caso de 

trabajar tienen que entregar e l dinero a sus padres,que son los 

que disponen de e l . 

S i l a h i j a l l e g a a ser profesional y e l padre tiene algún 

cargo en l a administración,esta tiene que ayudarlo en todo i n s -

tante. 

B l padre se compromete a dar vest ido,alimentación y educa-

ción a sus h i j o s , y estos a su vez deben de corresponder con una 

obediencia t o t a l mientras dependan de ellos,ayudándolos ouando 
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hayan conseguido mejorar de posición. 

Las h i j a s deben de ser sinceras con sus progenitores y acep

t a r todos sus consejos,sobre todo en lo referente a cambio de es

tado. 

los abuelos,vivan o no en l a casa,tienen relaciones sumamen

te sentimentales con los niestos especialmente,a los que engríen 

y llegan a querer aún mas que a sus h i j o s . 

Las relaciones entre hermanos pueden ser cordiales,pero se 

dan casos de hermanos r i v a l e s o enemistados,debido a l a s prefe

rencias de los padres.Los hermanos mientras se encuentran bajo un 

mismo techo se ayudan en todo momento,y además s i tienen edad su

f i c i e n t e , ayudan a l sostenimiento del hogar. 

Los esposos,como ya hemos v i s t o se guardan respeto mutuo y 

tienen obligaciones y deberes comunes.La mujer debe de obedecer 

y cuando e l varón es supeditado por l a mujer y esta manda en to

do sentido/se dice que e l esposo es un"warmi mandanan"(que l a mu

j e r l o manda)o "un saco largo". 

A l a esposa legítima se l e denomina llanamente esposa,mien

t r a s que entre les convivientes es común e l uso del termino de 

"compañero". 

Hay bastante alejamiento entre l a suegra y l a nuera,por e¬

so muchos varones forman un hogar separado,para separar a l a es

posa de l a i n f l u e n c i a y contacto con l a suegra. 

Es general tanto entre los indígenas como entre los mestizos 

el"Consejo de familia"para resolver problemas que atñen a l gru

po, t a l como sucede en los casos de futuros matrimonios,negocios, 

o comercio.En estas reuniones se manifiesta e l espíritu de cuer

po o solidaridad entr los integrantes de l a f a m i l i a . 

Entre los indígenas se nota una gran promiscuidad en l a casa, 

pues viven en una misma habitación todos los parientes,debido a 

lo que,los niños adquieren un bajo standard de moralidad. 
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No hay ningún caso de sororato n i raemos de l e v i r a t o . 

Es común el"regalo"de huérfanos para su adopción por parte 

de matrimonios s i n h i j o s o aún personas s o l t e r a s . 

Sin una matrimonio no tiene h i j o s , l e s obsequian c r i a t u r a s 

de doce,quince meses o mascar los tíos o por padres que no pue

den mantener a estas criaturas�Para e l efecto los adptantes l e s 

buscan amas para que los lacten,y los niños c a s i nunca llegan a 

conocer a sus verdaderos padres.Se les cría como s i fueran hi j o s 

legítimos(siendo no l e g a l esta adopción),pero después los tratan 

como s i r v i e n t e s o muchachos de ayuda,aunque otras veces l e s hacen 

aprénder un oficio«Algunas veces son h i j o s de mestizos acomoda

dos en mujeres indígenas y loa hacen aparecer como nifíos regala

dos u obsequiadlos .En elgunas oportunidades se ha notado que los 

niños obsequiados han llegado a ser ahijados de los adoptantes. 

Desde que son adoptados pueden o no,llevar e l apellido de 

l a f a m i l i a que los ha recogido y creen que sus verdaderos padres 

son los que loa hem hecho ingresar a l hogar. 

Casi nunca esta adopción se legaliza,por l o que se han dado 

casos de r e n c i l l a s entre individuos adoptados y los h i j o s de los 

que adoptaron,rencillas debida sobre todo a cuestiones de carác

ter económico y de autoridad dentro de l a f a m i l i a . 

Los presupuestos f a m i l i a r e s que voy a considerar son r e l a 

t i v o s , siempre hay un d e f i c i t o saldo en contra,psro este es s a l 

vado por l a s pequeñas ventas de productos vegetales y animales 

que hacenjademás hay que hacer notar que c a s i todos tienen eco

nomía propia y que muchos de.los productos no consignados en los 

cuadros,los adquieren de sus t i e r r a s de labor. 

Presupuesto f a m i l i a s de un matrimonio indígena con un h i j o de 

cinco años.El padre es agric u l t o r y tiene una manada de diez 

carneros y cinco cabras.Posee casa propia y no paga contribucio

nes. 
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Presupuestos correspondientes a 1950. 

s/-
Por: Di a r l o : Mensual: 
Desayuno:papas�shacuy,cancha,chicha 1.40 36.00 
Almuerzo: papas /shacuy, mot e, v a r i os 3.00 90.00 
C omlda:papas,shacuy,trigo,especies 3.00 90.00 
Vestido: 
Vestido del esposo(anual S/.432.00) 36.00 
Vestido de l a esposa(anualfí/.336.00) 28.00 
Vestido del hijo(anual S/.100.00) 9.33 
Varios: 
Coca 0.40 12.00 
Fiest a s ( a n u a l S/.30.00) 2.50 
Contribuciones r e l i g i o s a s ( a n u a l S/.12.00) 1.00 
C i g a r r i l l o s indígenas O.U, 3.33 
Casa propia 
Contribuciones np paga 

Total S/.mensual : 308.16 

Presupuesto f a m i l i a r de un mestizo(Tipo I).Matrimonio compuesto por 

los esposos y t r e s h i j o s . E l esposo es comerciante y agr i c u l t o r . 

E l padre gana S/.10.00 diariamente,lo mismo e l hijo.Tienen un 

pequeño negocio que cubre l a diferencia de los gastos.A veces en-

t r e padre e h i j o ganan S/.35.00 diarios,pero haciendo t toachuelos" 

muchas veces llegan a ganar 50.00 golea por d i a . 

Alimentación: 
Desayuno: 

Pan 1.00 
Azúcar 0.20 
Cafe 0.40 
Leohe 0.60 66.00 

Almuerzo: 
Arroz 0.60 
Carne 2.60 
Papas 1.00 
Pan 0.80 
Shacuy 1.00 
S a l 0.10 
Manteca 1.00 
Verduras y especerías 1.00 
Leña 0.60 261.00 

Comida: 
Arroz 0.60 
Carne 0.70 
Papas 1.00 
Manteca . 1.00 
Verduras,eg> acería 1.20 
Shacuy 1.00 
Pan 0.80 
Éefía 0.60 197.00 

Varios: 
Alqu i l e r de l a casa(anuál S/.180.00) 15.00 
Gasto de Escuela éel nifío(anual S/.15.00) 1.25 
Patronato Escolar 0.50 
Ropa para l a esposa (anual S/.650.00) 54.10 
Ropa para e l esposo y e l h i j o mayor(anual s/.2,000) 166.60 
Ropa para e l h i j o menor(anual S/.250.00) 20.80 
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Cigarros(dos adultos) 60.00 
Contribuciones r e l i g i o s a s ( a n u a l S / .50 .00) S

#
50 

Contribuciones cívicasíanual s / 7 0 . 0 0 ):fieatas 5,83 
Contribuciones del estado (anual S / .18 .00) - _ 1»50 

T o t a l S / .mensual : 791.65 

Presupuesto de una f a m i l i a mestiza(Tipo II),compuesta por l o s es

posos y tr e s h i j o s . E l padre se dedica a l a agricultura y en algo 

a l a gandería,ocasionalmente r e a l i z a algunas pequeñas transaccio

nes comerciales.Recibe ayuda de parte de su yerno que se encuen

t r a en Lima. 

Alimentación: 
Desayuno: 

Almuerzo: 

Comida: 

Pan 1.00 
Te 0.30 
Leña 0.50 

Carne 1.40 
Arroz 1.00 
Manteca 1.00 
Shacuy 0.50 
Varios 0.50 

Papas 1.00 
Carne 1.40 
Shacuy 0.50 
Varios 1.00 
Leña 0.50 

54.00 

132.00 

132.00 
Vestido del varón(anual S/.400.00) 33.33 
Vestido de l a mujer(anual S/.335.00) 27.07 
Vestido de los fcres niños(anaal S//.358.00) 20.97 
Al q u i l e r de l a casa 18.00 
Gasto de los niños en l a escuela(anual S//60.00) 5.00 
Gasto en l a s f i e s t a s cívicas y r e l i g i o s a s ( a n u a l S/.24.00) 2.00 

Total S/.mensual i: 424.37 
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PARENTE5C0 

T e r m i n o l o g í a D e P a r e n t e s c o . -Los parlen-
^ 

tes consanguíneos reciben l a s siguientes denominaciones: abuelo— 

auquis,awilu;abuela—awila;tio—tiéjtia—tié;ya sean abuelos o 

tíos paternos o maternos o maternos.El padre recibe e l nombre de 

yaya o tayta y l a madre,mama o mamay,esto es en quechua,La esposa 

es denominada warmi,y e l esposo,qoa.El nombre general que se da a 

los hermanos es él de wawqe.Los primos son llamados primo en f o r -

ma general,y en quechua quechuizando e l termino como primus.Las 

primas reciben esta denominación tanto en español como en quechua, 

no habiendo diferenciación de nombre para l a s primas por parte de 

padre n i de madre.Los h i j o s varones reciben e l nombre de t z u r i y 

la s mujeres,tzuri wawa.Los nietos son considerados como wilka en 

forma general.(ver Lam.7).En l a lamina correspondiente se ha co-

locado a l a esposa de B3-0 que es pariente por afinidad para mayor 

claridad.En un cuadro aparte(Lam.8)se consideran l a s denominacio-

nes entre hermanos particularizando,pues wawqe es e l nombre gene-

r a l de hermanos,pero cuando e l hermano señala a su hermana l a t r a -

t a como Pañi;si l a hermana indica a su hermano lo llama t z u r i ; e l 

trato entre hermanas,es e l de Nana. 

E l h i j o de e l hombre soltero recibe e l nombre quechua de 

Wachapuki� 

Entre l a s denominaciones generales se encuentra l a de Nuna u 

ollku para señalar a l varón y warmi para indicar una mujer. 

Aludiendo directamente a l sexo e l macho es Orku y l a hembra 

China. 

Los niños son denominados en forma general como wambra o mu-

chacho,siendo e l varón o l l k u wambra,y l a mujer warmi wambra. 
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Los parientes por afinidad son los parientes denominados por 
los mestizos como parientes políticos. 

No hay ninguna denominación especial entre los parientes po-

líticos por parte del esposo y de l a esposa.Son los siguientes; 

los tíos políticos;los suegros;el cuñado—mashalc;la cufiada—lumt-

zi¡considerando a B3-0 como varón,'su esposa—warmi;los concuñados 

de los dos sexos;los primos poáíticosjlos sobrinos políticos;la 

yerna o n u e r a — l u m t z i j e l yerno o nuero—mashak;los nietos políti-

cos en genral que reciben e l nombre de wilka.(V.Lam.9). 

En e l cuadro correspondiente a los entenados,*se ha conside-

rado en primer termino l a denominación de éstos con relación a 

sus padrastros;en segundo lugar l a denominación de los padrastros 

con relación a los entenados;y por ultimo e l caso de los herma-

nastros. (v.I*am.lO.) # 

Hay casos especiales,tales como e l d e l varón que ha tenido 

h i j o s en v a r i a s mujeres y que posteriormente se han casado. 

En un matrimonio e l primer h i j o recibe e l nombre dé Ñopa Tzu-

r i o Ñopa Wawa y e l ultimo es llamado Waratapzi. 

los viudos reciben e l nombre quechua de Paqo.El h i j o adopti-

vo es denominado WateMñé.Los mellizos se llaman millishuna,y 

por ultimo e l huérfano recibe l a denominación de Waqlla o Wacha 

Wambra.(V.Lam.ll.). 

Hay otros casos originales de matrimonio entre parientes aún 

cercanos,tales como primos/sobrinos de los cuñados,tías y sobri-

nas.En estos casos no se puede hacer e l árbol genealógico en f o r -

ma clara.Egtos matrimonios son debidos a razones de prestigio,ín-

dole económico,ayuda mutua,por razones de creencia en l a superio-

ridad de una f a m i l i a , e t c . 
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Q 6 1 a o 1 o ü e 8 B e P a r e n t e s c o . -Se considera oo-

mo familiares o parientes hasta e l cuarto grado,y sostienen que a 

l a quinta generación ya no hay relación de parentesco. 

Entre los indígenas es usual que se considere hasta los nie-

tos como parientes"OBPcanoa , Ty los biznietos,ya corno"lejanos". 

Entre los mestizos es común que ll e v a n e l apellido del padre 

y de l a madre,pero los indígenas solo l l e v a n e l apellido d e l pro-

genitor. 

A l o s ' h i j o s naturales se le s denomina ilegítimos o sea na-

cidos fuera del matrimonio.Las mujeres-sobre todo l a s indígenas-

que tienen h i j o s naturales,no piden a l padre del niño e l recono-

oimientOjho pidiendo,por consiguiente,alimentos n i dinero.Consi-

deran esta situación natural.Entre los mestizos l a cosa varía/ 

pues de pedir reconcimiento d e l h i j o , l a mujer puede hacer embar-

gar l a tercera parte del haber del padre. 

Los h i j o s espúreos,son los h i j o s de una mujer s o l t e r a y un 

pdare casado o vioeversa.En l a s estancias y anexos se nota esta 

anormalidad,pues los licenciados que regresan después de haber 

servido dos años en e l e j e r c i t o se encuentran con h i j o s de meses. 

Los h i j o s de los sacerdotes son llamados"coletos"y muchas ve-

ces pasan como sus sobrinos. 

R e l a c i o n e s K e p.ó t i c a s T A r t i f i c i a l e s . -

Es de uso común y general l a ayuda a los parientes,tales como los 

padres,hijos,sobrinos,tíos,etc.Esta ayuda derivada del parentesco 

se hace común a todas l a s actividades comunales y es debida a l a 

in f l u e n c i a que pueda tener dentro o fuera de l a comunidad determi-

nado f a m i l i a r . 

La ayuda se hace extensiva a l a s siguientes actividades: 

a)En l a Administración Pública(Alcalde,3use,Gobernador,Comisiones 
Especiales.En estos casos áe protege a los parientes dándoles 
los cargos importantes en l a administración de l a comunidad. 
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o)En l a agricultura,dándole preferencia en loa contratos de los 

campos y préstamo de semillas,animales y útiles de labranza. 

c) En e l Comercio;la ayuda se hace habilitando a los parientes,* 
dándoles mercadería a l crédito y dándoles |>lazos largos para 
e l pago de l a s deudas* 

d) En la^ganadería.-Prestándoles animales para mejorar e l ganado/ 
vendiéndoles animales de media sangre,"habilitándolos y también 
cediéndoles campos para e l pastoreo. 

e) Es general l a habilitación entre parientes para e l est a b l e c i -
miento de pequeñas industrias o negocios doméstioos. 

f. 

f )En l a ensefíanza,-pref iriendo los puestos docentes a lo s parien-
tes y prefiriendo a los h i j o s de loa parientes en l a escuela. 

g)Como autoridades en l a s festividades o en otras actividades en 
que se gane prestigio.social.Prefiriendo a los parientes como 
Q e l l i s en l a s fiestas,mayordomos o capitanes de toros. 

E l compadrazgo es una relación a r t i f i c i a l de parentesco,su 

base es l a relación e s p i r i t u a l que une a dos o mas personas. 

Pueden ser compadres los parientes en general y los amigos 

o personas que gocen de capacidad económica o de i n f l u e n c i a den-

tr o y fuera de l a comunidad. 

Esto de hacer compadres a los parientes,se debe p r i n c i p a l -

mente a l querer robustecer o reforzar los vínculos consanguíneos 

que se van debilitando con e l tiempo y l a distancia,? para obte-

ner tanto ayuda material como moral para e l niño y que casi siem-

pre redunda en beneficio de los compadres.Otras veces por medio 

del compadrazgo áe vinculan con personas de mayor capacidad eco-

nómica,de prestigio o simplemente por amistad. 

Cuando a un amigo se l e pide que sea compadre ,1a introduc-

ción es una reunión en l a que se hacen abundanetes libaciones y 

después de transcurrido un lapso prudencial se manifiesta e l de-

seo. 

E l compadrazgo tiene primacía en l a comunidad y es de v i t a l 

importancia en l a familia,pues es un r i t o de pasaje o tránsito 

-con relación a los ahijados-que g i r a alrededor de l a s grandes 

c r i s i s de l a vida o períodos de transición de un Individuo,tal 

como sucede en e l nacimiento,la pubertad,matrimonio,etc. 
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E l termino de compadre no solo es usado entre los compadres 
estrictos,sino que a veces se denomina así a los amigos Íntimos 
como señal de aprecio y distinción» 

Las principales relaciones de compadrazgo son l a s siguientes: 

1. -De parto.-I*a "comadrona"© entendida que atiende e l nacimiento 

del niño es considerada como comadre,tanto por e l padre como por 

l a madre.Es un compadrazgo solo nominal,Tpuesto que de e l no devie-

nen derechos n i deberes,sino que l a comadrona por haber a s i s t i d o 

a l niño siente por e l un afecto y estimación especial,lo mismo que 

por los padres. 

2. -De Bautizo.-El padrino es compadre de l a madre y d e l padrejy l a 

madrina es igualmente comadre de los progenitores.Entre los padri-

nos se denomÍnan"compafíeros de p i l a o bautizo".Tienen obligaciones 

e s p i r i t u a l e s los padrinos del niño para con este y para con los com-

padres o sea los padres de l a criatura.Debe e s x i s t i r un respeto mu-

tuo y ayuda material en los casos de necesidad.Los compañeros y 

los compadres se t r a t a n de Hd.,y se da e l caso de hermanos que an-

tes de- ser compadres se trataban de t u y después de realizada l a 

ceremonia e l t r a t o era de Ud. 

Según e l r i t o católico no es necesario que l a madre del niño 

se encuentre presente en l a ceremonia d e l bautizo.Durante l a cere-

monia l a madrina es l a que Mcarga" o l l e v a a l futuro ahijado. 

En compadrazgo c a s i siempre redunda en beneficio de los com-

padres y de los compañeros de pila.Entre los indígenas este paren-

tesco s i r v e de pretexto para conseguir ayuda en l a s labores agrí-

colas y entre los mestizos para afianzar los lazos sanguíneos que 

pueden estar debilitándose. 

En e l caso de morir los padres del niño/los padrinos tienen 

que prohijarlos,alimentándolos,vistiéndolos y educándolos. 

Cuando e l ahijado es adolescente o adulto,los padrinos los 

aconsejan en todo lo que crean necesario. 
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Del compadrazgo adquirido por medio del bautizo,se despren-

den los siguientes dichos o refranes: 

"Quien tiene padrino se bautiza" 
"Quien tiene padrino,tiene vara". 

Aluden pues,a l a ayuda que recibe y puede r e c i b i r e l a h i j a -

do de parte de sus padrinos. 

3. -De Agua de Socorro.-Cuando no hay sacerdote y e l niño se en-

cuentra en peligro de muerte,es bautizado por cualquiera perso-

na,ya sea varón o mujer,parientes y aún los padres.La c r i a t u r a 

en este caso es llevada por cualquiere persona.Para e l efecto to-

man agua corriente a l a que l e echan s a l o sino u t i l i z a n s a l i v a 

hacen una cruz sobre l a cabeza del niño y pronuncian l a s siguien-

tes palabras:"To te bautizo con e l nombre de En e l nombre 

del Padre,del Hijo y del Espíritu Santo".Posteriormente e l niño 

puede ser bautizado de acuerdo con e l r i t u a l católico. 

A los niños ydadu&tos no bautizados los llaman"chúñenos" (ha-

bitantes de l a selva peruana)¡"moros"(árabes)o "judíos". 

4. -Corte de -^elo.-Presiden l a f i e s t a e l padrino y l a madrina de 

bautizo y cuando estos ñoras se hall a n presentes,se designan en-

t r e los fa m i l i a r e s de ell o s o del niño a un varón y a una mujer 

que serán los padrinos del corte de pelo.Los padrinos son loa 

que corren con los gastos de l a f i e s t a . E l corte de pelo se haoe 

con e l objeto de a r b i t r a r s e fondos("centavos") en beneficio de 

l a criatura,pues este viene a ser e l c a p i t a l primario que con-

servarán hasta que sea mayor de edad,en esta epooa l e entregarán 

e l dinero mas los intereses devengados.En e l momento del corte de 

pelo y de l a s erogaciones se confecciona una l i s t a en l a que se 

coloca e l nombre de los erogantes y l a s sumas recibidas. 

Hace veinte años a l a c r i a t u r a se l e regalaba uno o do s ze-

lemines de terreno o reses,esto es en e l caso de que los padri-

nos fueran adinerados.Actualmente lea regalan carneros u objetos 
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de va l o r . 

Los padrinos del niño se tratan de compadres y tienen l a s mis-

mas obligaciones que los padrinos de bautizo. 

5. -De Confirmación.-Si e l ahijado es varón,el que"oarga" tiene que 

ser varón,y en e l caso de ser mujer l a ahijada,la madrina también 

tiene que ser de sexo femenino.La confirmación puede ser de niño o 

de adulto y e l que l a consagra es e l Obispo de l a diócesis respec-

tiva.Son compadres e l padrino o madrina con los padres del a h i j a -

do. 

6. -Cambio de aros.-Casi no se e s t i l a en Marcará.L03 padrinos son 

elegidos por I03 novios.Los compadres son los padres de los no-

vios y los padrinos,mientras que los ahijados son los futuros con-

trayentes.Los padrinos tienen i n f l u e n c i a a b r e los ahijados y l e s 

prestan ayuda de carácter moral. 

7. -De Matrimonio.-Los padrinos son elegidos por los novios.Son 

compadres los padres de los novios con los padrinos o los padri-

nos entre si.Los ahijados son los esposos.De esta relación de pa-

írentezoo se deriva l a ayuda moral y material. 

8. -De Evangelios.-Se denomina Jitakí y se r e a l i z a en l a s f i e s t a s 

r eligiosas.Las c r i a t u r a s son llevadas ante e l a l t a r d e l templo.El 

sacerdote durante l a Misa lee al&unos pasajes d e l Evangelio y lue-

go coloca l a E s t o l a sobre l a cabeza de l a criatura/acto seguido r e -

za una oración.El compadrazgo es idéntico a l de confirmación cuan-

do no hay Obispo en e l lugar. (Ver.Lam.12). 

Entren l a s ceremonias especiales señaladas anteriormente,'son 

propias de los indígenas y mestizos,el compadrazgo de parto,de bau-

tizo,algunas veces de corte de pelo entre los mestizos,confirma-

ción,matrimonio y Evangelios,mientras que por lo general todas 

son propias de los mestizos. 

Hay otras relaciones, per o propiamente no son de compadrazgo n i 

por medio de e l l a s se adquiere parentesco a r t i f i c i a l , s i n o son cere-

http://Ver.Lam.12
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monias informales para adquirir prestigio s o c i a l derivadas de l a 

amistad y de e l l a s no devienen derechos n i deberes.Ellas son: 

1. -Bendición de Altares .-Los padrinos son un varón y una mujer.Es 

pues l a bendición de Objetos Sagrados o de Culto Idtúrgico/Los ben-

dice e l Párroco en forma pública.Los padrinos son escogidos por una 

Comisión nombrada para e l efecto.No hay relación de compadrazgo en-

t r e los padrinos.Podemos decir que l a bendición puede ser por lo ge-

neral de Estandartes /bancas de l a Iglesia",kopa Litúrgica de los sa-

oerdotes y cálices o patenas. Esta ceremonia es mestiza. 

2. -De Casa.-Acostumbran a hacerla los indígenas;cuando se termina 

l a construcción de una casa se r e a l i z a e l bautizo de l a construc-

ción(Ver l a parte correspondiente a habitación). 

3. -De Cintas.-En los carnavales, un amigo l l e v a l a s cintas(serpen-

tinaa)para adornar l a Cruz que se encuentra en una casa.Los padri-

nos son un varón y una mujer,son los que obsequian l a s serpentinas 

y organizan l a f i e s t a p a r t i c u l a r 

4. -De Tanta Wawa.-La tanta wawa es una e f i g i e de c r i a t u r a confec-

cionada con masa de biscocho.Se r e a l i z a esta oeramonia en los car-

navales y s i r v e para establecer amistad permanente.Las muñecas son 

obsequiadas por e l supuesto padre o l a supuesta madre,al padrino o 

madrina de l a muñeca.Usualmente los niños son los que r e a l i z a n es-

t a ceremonia,y cuando l a hacen los adultos organizan una f i e s t a pa-

r a agasajar a los amigos. 

5. -De Objetos.-Se designa un padrino y una madrina para que apa-

drinen l a bendición de útiles y enseres, :casi siempre en l a s Escue-

la s . L a comisión designa a los padrinos,y l a bendición corre a car-

go del Párroco.Los objetos a bendecirse pueden ser carpetas de l a 

Escuelá,'talleres,"biblioteca, botiquín, etc. 

6. -De l o c a l e s . - T a l como sucede en los locales de s e r v i c i o s públi-

cos,ya sean Esouela,feampos deportivos,"etc. 
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La descendencia es bilateral,puesto que e l cómputo de des-

cendencia se hace tanto en l a l i n e a femenina como ea l a masculina* 

o indistintamente en cualquiera de l a s dos,según convenga.La heren-

c i a también es bilateral,pues indistintamente heredan por parte del 

padre,de l a madre,o conjuntamente de los dos. 

ESTRATIFICACION SOCIAL 

P o r E d a d T S e x o . - Tengo que referirme en esta parte 

a los Indígenas y a l o Mestizos.siguiendo una clasificación p a r t i -
c u l a r . 
Edad T r a b a .1 o 

Indígenas Mestizos 

5-10 años Trabajos l i v i a n o s en e l pastoreo Epoca de aprendizaje o 
y quehaceres domésticos. estudio. 

11-15 " Comienzo de l a especialización Estudio 

16-20
 n

 Trabajo de responsabilidad Id.o Estudio 

21-25 " Trabajo formal Id.o Estudio -

26-30
 tt

 Trabajo manual I d . o T. I n t e l e c t u a l 

31-50 n n n w � « � 

51-60 " Trabajo manual u ocupaoiones Trabajo formal u ocupa-
en l a casa. ciones hogareñas 

61-70 " Su casa I d . 

Los períodos consignados son r e l a t i v o s , y en l o que respecta 

a trabajo formal,manual o intelectual,dentro de estas c l a s i f i c a -

ciones caben todas l a s especializaciones. 

Los niños son los que r e a l i z a n l a s tareas mas suaves y confor-

me van teniendo mayor edad y pos consiguiente mas experiencia van 

trabajando en labores que requieran mas cuidado, y habilidad,has-

t a que l a curva de actividad comienza a decaer a los 60 años,pero 

se da e l caso de personas de esa edad y de aún mas años que siguen 

trabajando normalmente. 

Los varones tienen a su car&o l a s labores propias de su se-
� 

xo,las mas rudas y que requieren un esfuerzo físico considerable,
1 

mientras que l a s mujeres por lo general se dedican a l a s labores 
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proplaa de l a vida d e l hogar. 

Prácticamente no hay una clasificación precisa n i definida 

acerca de l a estratificación s o c i a l por edad y sexo,sino mas bien 

un r o l determinado de actividades. 

P o r O c u p a c i ó n Y C l a s e . -Las personas mas adine-

radas son aquellas que viven en e l centro de l a población,en l a s 

proximidades de l a Plaza de Armas y en l a s c a l l e s o jirones mas 

importantes,mientras que aquellas que gozan de menos capacidad e¬

conómica en l a p e r i f e r i e del pueblo,an los anexos y en l a s partes 

rurales,Jabiendo excepciones en estos grupos. 

Las personas de status s o c i a l mas a l t o son l a s propietarias 

de l a s mejores construcciones y concentradas en l a parte del pue-

blo donde hay mayor actividad comercial y s o c i a l . 

Las diferencias de ocupación,idioma,vestido,apellidos,unidos 

a otros factores constituyen una escala mas o menos amplia de s t a -

tus s o c i a l en l a comunidad. 

La sociedad en Marcará se eompone-haciendo una c l a s i f i c a -

ción particular-éa t r e s grupos,de los cuales uno ocupa una posi-

ción s o c i a l superior con relación a los otros dos.Estos t r e s gru-

pos tienen costumbres,creencias/instituciones y organizaciones 

muy parecidas y participan en mayor o menor grado de e l l a s . 

E l status del apellido no es de mucha importancia en l a co-

munidad, aunque l a s personas mas acomodadas ostentan un apellido 

de ascendencia española,mientras que entre los que conforman l a s 

clases menos acomodados se encuentra uno que otro appllido de r a i -

gambre quechua. 

La clase a l t a se distingue principalmente por que están exeh-
i 

tos de tareas vulgares,hacen consumo ostensible y emulación pecu-

n i a r i a , tienen cánones especiales de v i d a , e l saber y e l vestido son 

manifestaciones de su poder adquisitivo,en f i n son hasta c i e r t o 

punto demasiado conservadoras. 
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He confeccionado una clasificación a r b i t r a r i a pero acomodada 

a l a situación y realidad l o o a l . 

La clasificación está condicionada por e l status o sea l a po-

t a determinada que l o reglamenta.El Status de un individuo compren-

de l a totalidad de los Status que puede tener.Hay dos tipos de s t a -

tus, los inherentes o adscritos a l individuos que prácticamente son 

heredados y aquellos adquiridos por l a capacidad de individuo como 

miembro de l a colectividad marcarina. 

1.-Mestizos Acomodados(Tipo I ) . 
Comprende l a siguientes Sub oategoría:. 
a)La denominada"Clase A l t a o Sociedad",que se car a c t e r i z a por 

formar una clique s o c i a l o élite. 
Son.por lo general los agricultores y comerciantes acomoda-
dos, los empleados de categoría y los profesionales.Ellos son 
los que dirigen los destinos de l a colectividad. 

S.-Mestizos menos Acomodados (Tipo I¿£)» 
Se puede designar l a s siguientes Sub-Categorías: 
a)La"Clase Media"Io.Estén englobados dentro de e l l a s los mes-

ti z o s que poseen moderados recursos económicos,pero que áe 
desenvuelven bien dentro.de l a comunidad y alternan con l a s 
personas de la"sociedad",y son los especialistas,choferes,' 
comerciantes medios y algunos profesionales. 

b) "Clase Media"2°.Mestizos que poseen aún menos mediso de 
subsistencia que los anterioresy son los e s p e c i l a i s t a s de 
menos categoría,comerciantes en mínima escala y algunos 
peones. 

3.-Indígenas en general.Denominado por los anteriores como"pueblo" 
Forman una gran proporción de los habitantes de l a comunidad 
y se pueden subdividir en cuatro,grupos: 
ajlndígenas de regular posición,especialistas y de prestigio 

y agricultores 

fe)Peones indígenas en general, ;a veces son agricultores.Del pueblo 

c) Indígenas de los anexos cercanos 

d) Indígenas foráneos y mendigos. 

S i se desdoblara esta clasificación estrictamente de acuerdo 

con l a actividad de cada grupo,se podría descomponer e l cuadro en 

diez,veinte o mas categorías,de manera que como ezpuse anteriormen-

te tiene que ser una clasificación arbitraria,pero condicionada a l 

sición que ocupan en l a comunidad,esto es,sin apartarse de una pau-

medio. 

http://dentro.de
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Los forasteros según su posición y pasar quedan incluidos 

dentro de cualquiera de l a s oategorías enunciadas anteriormente. 

Todo depende de l a capacidad económica,intelectual o d e l aspecto 

que presenten,puesto que a cie n c i a c i e r t a de primera intención los 

marcarinos no saben quienes son,que desean,que hacen o cuanto po-

seen. 

E t n i c a . -Prácticamente no estoy encuadrando e l trabajo a l 

considerar l a clasificación étnica,pero lo hago por que los mar-

carinos l a consideran» 

Las categorías son t r e s : 

1. -Los"Blancos".-Comprende a l grupo 1 de l a anterior clasificación. 

Es t a denominación se encuentra en razón di r e c t a de l o s bienes eooS/ 

nómicos o e l prestigio de l a persona-salvo excepciones-.Mientras 

mas pudiente es una persona"mas blanoa estt,'por eso se sublevan 

cuando los tr a t a n de mestizos-aunque lo son-.Hablan despectivamen-

te de los otros mestizos y de los indígenas. 

Los mestizos de los grupos I I los denominan burlonamente oo-

mo nblancones"(mestizos con predomino blanco) o sino como"cholos 

blancos". 

2. - nLos Cholos".-Q,ue son los mestizos que poseen menos capacidad 

económica que los primeros.Esta denominación es c o r r e l a t i v a a l a a 

subcategorías a y b ( I I ) d e l cuadro anterior.A veces se denominan 

entre e l l o s como"blancones" o simplemente como"marcarinos" ,mas no 

como mestizos,termino que puede ser ofeaaivo o insultante. 

3. -Los indígenas que reciben de los grupos anteriores l a s deno-

minaciones de "cholos","oholfoques",o "indios" despectivamente y 

son tratados con a i r e de s u f i c i e n c i a y prepotencia.Estos "indios" 

vienen a ser los mestizos mas pobres en general y que participan 

mas de los indígenas por su c u l t u r a . E l termino que se emplea para 

l a mujer es e l de"ohima" . 

Estas denominaciones no son precisas y se da e l caso de de-
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cir: n33n v i a una c h o l i t a de media manta y era un 

poco blanconcita"� 

E l termino"cholo" es empleado entre los mestizos acomodados 

como expresión de afecto.Entre los mestizos del grupo I I , t a l como 

en e l caso de"la c h o l i t a de media manta",y por ultimo para desig-

nar a los indígenas.De manera que se usa indistintamente en todas 

las esferas sociales y no se puede hacer una separación c u l t u r a l 

a base del termino de"cholo". 

La actitud de los mestizos en general frente a los indígenas, 

es l a de paternalismo y los primeros quieren ser siempre los que 

d i r i j a n l a marcha en los asuntos comunales de interés general. 

INFANCIA Y NIÑEZ 

P o s i c i ó n S o c i a l D e L o s N i ñ o s . - E l primer 

acto l e g a l en e l que intervienen los niños,es en au inscrpción en 

e l l i b r o de nacimientos de los re s g i s t r o s civiles,inscripción que 

corre a cargo del padre,el que se presenta ante l a Municipalidad 

de l a c a p i t a l del d i s t r i t o con dos amigos que son los que l e ser-

virán de testigos. 

E l segundo paso es l a inscripción en los registros parroquia-

l e s , en los que se asienta e l bautizo respectivo. 

Los niños,hijos de los mestizos mas acomodados son los que 

gozan de mayores prerrogativas y deferencias de parte del resto 

de 1(8 marcarinos,y en orden descendente se encuentran los h i j o s 

de los mestizos menos acomodados y en e l ultimo escalón s o c i a l los 

niños indígenas. 

I n d i v i d u a l i z a c i ó n . -Entre los indígenas,los nom-

bres son colocados generalmente por e l Párroco,y lo hace según e l 

dia del Santo a quien corresponda.Por ejemplo hay nombres t a l e s 

como ¡Natividad,'Asunción,Espíritu y nombres de Santos y Santas.Co-

mo l a mayoría de los indígenas no saben leer l e preguntan a l sa-

cerdote y este consulta e l almanaque e inmediatamente decide este 
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asunto. 

Entre los mestizos,son los padres los que imponen e l nombre 

a los hijos.Casi siempre l e s colocan e l nombre d e l padre-si es bo-

nito-o del Santo del dia en que nacieron.El cumpleaños u onomásti-

co recibe e l nombre de "santo , fpor este motivo.El nombre de los n i -

ños ca s i siempre es usado en diminutivo. 

Entre los nombres,casi todos son españoles,habiendo u#a pe-

queña proporción de nombres españoles quechuizados.Entre los a¬

pellidos sucede l o mismo que con los nombres/pero eso s i , s e presen-

tan casos de apellidos netamente quechuas. 

Entre los indígenas es común e l uso del apellido paterno,pe-

ro entre los mestizos es usual l l e v a r tanto e l apellido paterno 

como e l materno conjuntamente. 

Los nombres mas comunes son': 

Femenino 
Indígenas 
Masculino 

Agapito 
Asunción 
Encarnación 
Espíritu 
I s i d r o 
Juan 
«Tose 
Moisés 
Pedro 

I s a b e l 
Jesusa 
Fausta 
María 
Margarita 
V i c t o r i a 

Mestizos 
Masculino 

Aquilino 
Augusto 
Adolfo 
Anfirés . 
Antonio 
Julián 
José 
Luis 
Pedro 

Femenino 

Catalina 
I s a b e l 
Juana 
María 
Maxima 
Rosa 
V i c t o r i a 

En lo que respecta a los apellidos,Ja mayoría de e l l o s son 

de ascendencia española y los indígenas tomaron los apellidos de 

sus patrones,esto es hace s i g l o s . 

Algunos apellidos netamente indígena son:Chinchay,Paria,!A-

quÍño,Rashcha,Quito, etc. (ver tabla de informantes). 

Esta muy generalizado e l uso de diminutivos,*las formas mas 

comunes son agregando a l f i n a l del nombre l a partícula ucho,ito, 

y uco.Estos diminutivos som empleados indistintamente por los i n -

dígenas y mestizos. 
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Consuelo Concho 
Carmen Carmincha 
Catalina C a t i , C a t i c h a 
Claudia Cawicha 
Encarnación . Cranaoho-eion 
Is a b e l Chapi,Chepa,Chabuca 
Judith Judicha 
Juana Juani-ita,Juanacha 
Josefina Fina 
J u l i a Julioha 
Luisa Lucha „ 
María Maruja.Maricha 
Mercedes Meche-ita 
Rosario Charo 

Francisco Pancho 
Jesús Jesucho 
Luis Lucho 
Humb er t o Humpi 
Moisés Moishe 
Pablo Pablucho 
Sant i ag o Shant i 

Diminutivos masculinos 
Augusto Ucucho 
Antonio Antuco 
Benjamín Benshi 

Los sobrenombres -o apodos-son dados generalmente por los f a -

miliares o amigos,los hay de todo carácter.Son usados por los ami-

tanto que se prescinde completamente del nombre y e l apellido de 

c i t a r los siguientes:"chino",por tener les ojos un poco Basgados; 

"loco",por ser alegre,raro o atolondrado;"pishak"(gavilán),por ser 

muy enamorado;"ñato"por tener l a nariz media roma;"piretro",por ha-

ber sido e l primero en c u l t i v a r esa planta.Además hay apodos de ca-

rácter soez y pornográfico que son usados s i n conocimiento del que 

lo l l e v a . 

C e r e m o n i a s E s p e c i a l e s . -Las ceremonias especia-

le s durante l a niñez son l a s siguientes:(Ritos de pasaje). 

a) E l Bautizo o e l Agua de Socorro,<jue generalmente se hace desde 
que ha nacido e l niño,hasta e l ano de nacimiento.A veces tr a n s -
curre mas tiempo 

b) E l corte de pelo(Warka rutí o Kitafíaki),que generalmente se r e a -
l i z a cuando e l niño tiene t r e s años. 

o j i e confirmación,que puede r e a l i z a r l a en cualquier tiempo. 

d) Evangelios,también se puede r e a l i z a r hasta los cuatro años. 

e) La Primera Comunión,que l a r e a l i z a n indistintamente hombres y 
mujeres a los nueve u once años y no tiene mucha transcendencia 
en l a comunidad. 

C u i d a d o D e l I n f a n t e Y D e l N i ñ o . - S e con-

siedara como l a peoca de l a infancia,desde que nacen hasta que cum-

plen los t r e s años de edad.La madre del niño para poder l a c t a r 

bien a l a bebe,está prohibida de i n g e r i r comidas pesadas a base de 

gos mas íntimos,o miembros de l a familia,y a veces se generalizan 

l a persona,utilizando solo e l sobrenombre.Como ejemplos se pueden 
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grasas. 

La c r i a t u r a debe de estar protegida por un braguero o f a j a , 

l a que l e es envuelta a l a a l t u r a del ombligo para que no se her-

n&en. 

Los mestizos l e s cambian pañales a l niño y bañan continuamen-

te a sus hijos,esto es en agua tibia.Los indígenas no hacen esto 

con regularidad y solo los bañan cuando se enferman,pues oreen que 

l a dolencia es producto del calor y por consiguiente matan a sus 

criaturas,pues complican l a enfermedad c a s i siempre con pulmonía 

o brone©pneumonía.Las indígenas limpian los excrementos de sus c r i a -

turas con hojas y hierbas,hasta que queden relativamente limpios,y 

posteriormente terminan esta limpieza sumaria con e l pañal. 

Tanto l a s indígenas como l a s mestizas acostumbran cargar a 

sus h i j o s en l a espalda,estando sostenidos por un pañal o con l a 

l l i q l l a , d e manera que e l cuerpo y los pies queden cubiertos,no a¬

sí l a cabeza que se encuentra a l aire.Las puntas de l a l l i q l l a , p a -

r a mas seguridad son atadas por delante. 

Como purgante de los infantes de meses a dos años,debe de dár-

sele una taza de leche a l a que se l e ha agregado tr e s a cinco go-

tas de aceite de comer. 

Cuando los infantes recién comienzan a balbucear,les enseñan 

primeramente l a nominación de papá y mamá,posteriormente l a s p r i n -

cipales parte del cuerpo humano,para e l efecto los padres se seña-

lan esas partes y l e s preguntan,en este caso l a mímica del niño es 
/ 

l a respuesta.Después pasan a l a enseñanza del vestido y l a ubica-

ción de los demás familiares,empezando por l a s personas que se en-

cuentran en l a casa,y por ultimo e l nombre de libs animales domésti-

cos y objetos en general. 

Entre los mestizos acomodados miman demasiado a sus niños,y 

buscan niños de su misma edad para que juegen ,estos últimos c a s i 

siempre son indígenas y son martirizados por I03 primeros,los pa-
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dres se r i e n de estas ngraoias wy no hacen c a s i nada para poner coto 
a l a s depredaciones de sus pequeños. 

Los infantes caminan a l año/comienzan a balbucear a los cator-

ce meses,mientras que los dientes les han empezado a s a l i r a los 

seis u ocho meses. 

Se considera a una c r i a t u r a como niño a p a r t i r de los t r e s a¬

ños o cuatro.En esta edad,la p r i n c i p a l actividad de los niños es 

e l juego en todas sus manifestaciones(ver relaciones sociales),y 

muchas veces imitan en pequeño las actividades de los adultos. 

Los mestizos acomodados consideran que a l niño debe de colo-

cársele en e l Colegio a los s i e t e años,pero l o usual es que los 

pongan a estuüiar a los ocho o diez años. 

Entre los indígenas,éstos no miman tanto a sus h i j o s y l o s 

varoncitos son acogidos con mas agrado,pues son hombres en poten-

c i a y ayudan desde su t i e r n a edad y después servirán como e l sos-

tén de l a familiei¿Las mujercitas solo serán útiles en e l pastoreo 

y en e l cuidado de l a oasa/que son ocupaciones poco productivas 

para l a f a m i l i a . 

Los que poseen mayores fa c i l i d a d e s económicas dan a sus h i -

jos toda clase de comodidades y tratan de que siempre sobresalgan 

en todas l a s aotividades propias de su edad. 

Cuadro de actividades de los niños: 

T-l°-6° año T-l°-4° año 
dSaoaifllfl Aft Vffronftg Escuela de Mujeres t 

ffDUCÁCIOÑ ~ 
^Agricultura 
Comercio 
Pastoreo 
En l a casa:Limpieza,ac-
tividades domésticas/cui-
dado de los hermanitos. 
ta 

Conversac 

Descanzo 

ión 
» OCIO <—fÑlNoY"* ^flMs-l 

JUIG-O^ 

t o l a s , pelota (í\y B.Ball)jCometa.pegajde casa? 
cartas y juegos especiales. 
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M a d u r a c i -o n . - La educación f a m i l i a r se reduce a i n c u l -

car en e l niño l a s nociones acerca de los valores positivos,ta-

les como l a diferenciación entre e l "bien y e l mal,el afecto f i l i a l 

que siempre debe de estar presente,la obediencia ciega hacia l o s 

familiares adultos y l a s creencias r e l i g i o s a s , l a s que se arraigan 

desde temprano en l a razón de los nifíos. 

La educación independiente l a adquieren de l a simple obser-

vación de l a s técnicas especiales de los progenitores en l a s d i -

ferentes labores que ejecutan y desde ese momento comienzan a t e -

ner rudiementos de especialización y tecnología propia» 

La transmisión de habilidades se hace de l a misma menera que 

en e l anterior caso. 

La transmisión de creencias de todo índole juega un papel 

importante en l a educación familiar,-las creencias r e l i g i o s a s se 

estimulan por medio de los rezos r e l i g i o s o s , a s i s t e n c i a a l a Misa, 

novenas,etc.Las creencias arcaicas se transmiten por medio de los 

relatos de los ancianos;y l a s políticas por l a s discusiones de esa 

índole que se r e a l i z a n en l a casa,sucede siempre que s i un miembro 

importante de l a familia,padre o madre,
3

tienen determinadas ideas,
1 

todos los demás integrantes del grupo participan incondicionalmen-

te de e l l a s , y muchas veces s i n r e f l e x i o n a r . 

Las normas s o c i a l e s , l a educación f a m i l i a r i s e adquiere por l a s 

enseñanza» y ejemplos que dan los progenitores,y de e l l o s depende 

e l comportamiento de los hijos.' 

E l entrenamiento agresor es producto d e l medio s o c i a l en que 

viven,pues habiendo t r e s grupos mas o menos diferenciados,siempre 

se suscitan r e n c i l l a s y querellas,que muchas veces terminan en pugi-

latos y peleas entre l o s niños. 

T r a n s m i s i ó n D e N o r m a s : E d u c a e i ó n.-En esta 

parte lógicamente hay que considerar no solo l a niñez,sino un pe-

ríodo de l a adolescencia. 
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En mil novescientos cincuenta,en e l d i s t r i t o habían los siguien¬
tes locales escolares: 

1. -Centro Escolar de Varones N° 1302 de Marcará,tenía los siguiem-
tes gradoside Transición hasta 6 o año de P r i m a r i a j e l numero de 
profesores era de cuatro varones,y un portero»carpintero. 

2. -Centro Escolar de Mujeres N° 1305 de Marcará,los grados eran des-
de Transición hasta e l 4 o ano de Primaria;habían t r e s profesoras 

3. -Escuela R u r a l Mixta Elemental de Tuyú,dirijida por una profesora. 
4. -Escuela Rural Mixta de Vicos,con una profesora 
5. -Escuela Rural Mixta Elemental de Recuayhuanca,con una profesora 
6. -Escuela Rural Mixta Elemental de Purhuayya cargo de una profesora 

7. -Escuela Rural Mixta Elemental de Shumay,idirijida por una profesora. 

En este mismo año l a población esoolar correspondiente a l a ca-

p i t a l del d i s t r i t o de Marcará era de ciaato veinte varones y noven-

t a mujeres. 

Los períodos de estudio son de A b r i l a Diciembre,con vacacio-

nes en J u l i o ( 1 5 días),que c a s i siempre son irregulareá;y los t r e s 

meses de vacaciones f i n a l e s o de f i n de año,que son de Enero a Mar-

zo. 

Los días de clase son de Lunes a Sábado,siendo en este u l t i -

mo dia l a s clases solo en l a mañana.El Domingo es dia feriado y 

"no hay escuela n-clases-

Las clases comienzan a l a s nueve de l a mañana y terminan a 

la s docej'en l a tarde son de dos a cuatro y media.Excepcionalmente 

se c i e r r a l a escuela,y esto es debido a festividades cívicas o r e -

l i g i o s a s o enfermedades. 

En l o referente a l a teoría educacional,los métdoso éon los 

tradicionales y algunos profesores entusiastas quieren hacer en-

sayos de Escuela Nueva,pero s i n haberlo conseguido hasta l a fecha. 

Se practican los castigos corporales para con los alumnos i n d i s c i -

plinados o desaplicados. 

Los exámenes son bimensuales para poder observar e l aprovecha-

miento gradual de los eéucandos.Semestrales o de medio año,que se 

dan en J u l i o y e l F i n a l en Diciembre,días antes de Pascua de Navi-

dad. 
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Los exámenes o pruebas son orales y e s c r i t a s , y entre estas 

últimas se ha introducido e l sistema de pruebas objetivas. 

Los alumnos además del trabajo escolar,realizan trabajos espe-

c i a l e s , t a l e s como ayudar a l a conservación y limpieza de los locales 

escolares,limpiar l a parte de l a c a l l e que corresponde a l a Escue-

l a , t r a e r paja para techar e l local,y entre los varones muchas ve-

ces pisar adobes. 

Los profesores controlan e l aprovechamiento y asisten-

c i a de los alumnos por medio de los partes correspondientes.Hay 

control de notas,de asistencia,memorias anuales de los directores, 

y otros documentos en los que se inscriben l a s actividades de los 

maestros y de los educandos. 

E l Patronato Escolar es una institución básica dentro de l a 

Escuela y su función consiste en mantener contacto constante y d i -

recto entre los profesores y los padres de familia.-^sta constituí-

do por un Presidente,un Vice-Presidente,Tesorero y Vocales,el Pre¬

S i d ente, l o mismo que e l Vice-Presidente son padres de f a m i l i a ^ e l 

Tesorero e l Direotor de l a Escuela y los Vocales per categoría,los 

profesores y los demás padres de f a m i l i a . 

Las principales actividades extraeducativas son l a s kermess 

para conseguir fondos para l a Escuela,las excursiones,la decora-

ción de los locales escolares y de sus respectivas seocibnes. 

Durante los recreos,que son de diez minutos cada hora,los 

educandos se esparcen con sus juegos propios. 

Las matrciulas comienzan e l I
o

 de Marzo,previa entrega del 

c e r t i f i c a d o de estudios del año anterior,y se c i e r r a a f i n de ese 

mes. 

Las edades aproximadamente en que entran los niños a los 

diferentes años,son l a s siguientes; 
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Los niños mestizos ingresan siempre a menor edad a l a Escuela que 

los indígenas. 

Las celebraciones mas importantes durante e l c i c l o escolar a¬

nual son:El dia del maestro(segundo domingo de Mayo);el dia de l a 

madre(el segundo domingo de Mayo);la J u r a de l a Bandera(el 7 de J u -

nio) ; e l dia de l a Escuela Peruana;Fiestas Patrias(27 a l 3o de J u l i o ) ; 

e l d i a del combate de Angamcs ( e l 8 de Octubre);el dia de l a Raza(el 

12 de Octubre);los días de excursión,bendición de objetos,kermess,ero-

gaciones ,'ocasiones especiales,etc. 

Entre l a s actividades importantes de I03 maestros,citaremos l a s 

Concentraciones Escolares,que comienzan en los primeros días del mes 

de *%rzo en l a c a p i t a l de l a Provincia,Carhuás con a s i s t e n c i a de los 

profesores de toda l a zona y bajo l a dirección d e l Inspector de Edu-

cación de l a Provincia.En estas reuniones se cambian ideas,se d i c -

tan charlas y conferencias que redundan en beneficio del profesora-

do de l a región. 

Durante los últimoas años ha beneficiado en mucho a l a Escuela 

de varones e l funcionamiento de l a Tienda Escolar,'en donde se ex-

pendían artículos de primera necesidad a precio de costo a cualquier 

marcarino s i n excepción. 

En Marcará hay pocos analfabetos-es decir en e l msmo pueblo-

siendo en l a s estancias e l pre-alfabetismo un aspecto determinante 

de su aislamiento con l a c a p i t a l del d i s t r i t o . 

Todos los mestizos y gran proporción de indígenas de l a oap i t a l 

del d i s t r i t o sabe leer.Los indígenas prefieren que sus h i j o s labo-

V V 

ren en l a s faenas agrícolas,y en lo referente a l a s mujeres,sostie-

nen que estas no deben saber leer,pues después se están escribien-

do cartas con sus enamorados. 
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Los niños indígenas que van a l a Escuela adquieren otros há-

bitos,no aprenden a coquear desde temprana edad,aprenden cuando 

menos a leer y r e a l i z a r l a s operaciones principales,que es lo fun-

damental.Les enseñan normas de higiene,a lavarse continuamente,a 

cortarse e l cabello continuamente,etc. 

Los alumnos indígenas y mestizos del grupo II,acostumbran 

hacerse l a n v a c a " $ f a l t a r a l a Escu e l a ) s i n e l consentimiento de sus 

padres,aduciendo ante los profesores a que han tenido que ayudar 

a sus progenitores. 

Todos los mestizos tienen primaria y hay doce con i n s t r u c -

ción media.Los indígenas concurren a l a Escuela hasta e l 2° o 4 o 

año de primaria como máximo. 

En los anexos ex i s t e un temor hacia l a Escuela,y los niños 

prefieren ayudar a sus padres que a s i s t i r a los locales escolares. 

En mil novescientos cincuenta se calculo e l numero de los pro-

fesionales raarcarinos en:tres maestros jubilados,dos de e l l o s f o -

rasteros ;dos profesoras;un profesor;cuatro profesores foráneos¡cin-

co profesores marcarinos ejerciendo en otros lugares;cuatro profe-

sores en los anexos;un m i l i t a r en Llmajy los siguientes estudian-

tes :doce estudiantes de media en Huarás;oatorce estudiantes de p r i -

maria en Lima y Huarás;un estudiante en l a Escuela M i l i t a r de L i -

ma;cuatro estudiantes en Escuelas Superiores en Lima;y un estudian-

te en un I n s t i t u t o Superior en Lima* 

ADOLESCENCIA 

S t a t u s D e l A d o l e s c e n t e . -Los adolescente i n -

dígenas, son los que se encuentran en manifiesta desventaja f r e n -

te a los mestizos en general.En esta epooa de formación de hábi-

tos que perdurarán a travez de toda l a vida,se presentan c o n f l i c -

tos debidos en gran parte a l a segregaoión que sufren los indí-

genas � 
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L o s p r i n c i p a l e s c o n f l i c t o s que s e p r e s e n t a n son deb idos a l a i n c i -

p i e n t e p r e p o t e n c i a de l o s a d o l e s c e n t e s m e s t i z o s f r e n t e a l o s i n d í g e n a s 

y a d e m á s a l o s choques s u s c i t a d o s e n t r e l o s m e s t i z o s a d o l e s c e n t e s de 

l o s dos g rupos p o r e l p r e d o m i n i o en t o d a s l a s a c t i v i d a d e s c o m u n a l e s , l o 

que a v e c e s h a c e que e s t a l l e n l u c h a s que hacen p e l i g r a r l a e s t a b i l i d a d 

de l a s f a m i l i a s . 

E n e s t a e t apa e l a d o l e s c e n t e en g e n e r a l no es c o n s i d e r a d o como un 

miembro ne tamente a c t i v o en l a c o l e c t i v i d a d , s i n o mas b i e n como un n i -

So g rande a l que no h a y que tomar mucho en c u e n t a ; n o p u e d e . d a r s u o p i -

n i ó n l i b r e m e n t e y s i e m p r e e s pos t e rgado po r l o s p a r i e n t e s y amigos a -

d u l t o s . P o r s u p a r t e l o s a d o l e s c e n t e s toman e l d e s q u i t e t r a t a n d o de man-

d a r y t e n e r mas a u t o r i d a d c o n r e l a c i ó n a sus f a m i l i a r e s mas p e q u e ñ o s y 

con l o s e x t r a ñ o s , t o m a n d o una a c t i t u d de v i o l e n c i a » d e a b u s o , l o que c r e a 

c o n f l i c t o s d e n t r o de l a f a m i l i a y e l g r u p o . 

I n i c i a c i ó n A L a P u b e r t a d » - L a p u b e r t a d a v e c e s c o -

mienza a l o s doce a ñ o s y o t r a s v e c e s a l o s q u i n c e . E n l o v a r o n e s , f í s i c a -

mente s e c a r a c t e r i z a por l a a p a r i c i ó n d e l v e l l o en e l c u e r p o ( p u b i s y a¬

x i l a s ) y en l a c a r a (ba rba y b i g o t e s i n c i p i e n t e s ) t a l e s e l bozo ; l a v o z 

y a no e s de t i p l e , s i n o que s e e n r o n q u e c e , s e v u e l v e v a r o n i l , mi en t r a s que 

e l c r e c i m i e n t o s o m á t i c o e s r á p i d o . 

L a s m u j e r e s comienzan a m e n s t r u a r y t a m b i é n a p a r e c e como s e ñ a l d i s 

t i n t i v a l a a p a r i c i ó n d e l v e l l o p ú b i o o y l a s f o r m a s toman s u a s p e c t o c a -

r a c t e r í s t i c o . 

T a n t o en l o s v a r o n e s como en l a s m u j e r e s , l o s c a r a c t e r e s p s í q u i c o s 

s e d e s a r r o l l a n v i o l e n t a m e n t e y a d q u i e r e n una mayor agudeza m e n t a l , y en 

l a s m u j e r e s l a i n t u i c i ó n s e m a n i f i e s t a en f o r m a p r e p o n d e r a n t e . 

E n t r e l o s j ó v e n e s m e s t i z o s l a i n q u i e t u d s e x u a l e s s u p l i d a por me-

d i o de l a m a s t u r b a c i ó n , p e r o e n t r e l o s i n d í g e n a s no sucede e s t o , d e b i d o ¡ 

l a mayor f a c i l i d a d con que t i e n e n a c c e s o a m u j e r , y a s e a n muchachas s e -
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ducidas o violadas.Las mujeres también sufren de esta inquietud,pero 

en menor grado,la que es suplida por las relaciones pre-maritales y 

muchas veces por la masturbación* 

Se empiezan a formar de manera def in i t iva los hábitos que tendrán 

decisiva influencia en l a vida futura , ta les como los juegos deportivos 

los juegos de azar»la bebida,el tabaquismo,la bebida,la v iolación y 

los actos sexuales en general.iül juego deportivo y e l de azar son pro-

pios de los mestizos de los dos grupos* 

isntre los varones e l onanismo es muchas veces suplido por e l abu-

so que cometen con l a servidumbre,tal como sucede entre los mestizos* 

JSxcepcionalmente ejecutan actos reñidos contra natura o coito anti-na¬

t u r a l . 

Algunos padres mestizos acomodados,sostienen que es bueno buscar 

servidumbre femenina indígena cuando sus h i jos son adolescentes,para 

evitar l a s practicas onanistas* 

Algunas mujeres adolescentes se asustan cuando sobreviene l a p r i -

mera menstruación,pero por lo general ya saben lo que les va a suceder 

debido a las ideas que obtienen acerca de e l l a por parte de sus parlen 

tes o ami^s*Si ejecutan e l entrenamiento sexual.lo hacen con sus ami-

gas o sino solas*£n esta época los padres les aconsejan que se resguai 

den de los varones y que no les den muchas libertades,pues preconizan 

la virginidad* 

Las mujeres en esta etapa de l a vida ayudan a sus padres en los 

quehaceres domésticos o sino estudian,en e l caso de ser mestizas,mien-

tras que las indígenas ayudan solo en los quehaceres propios de la ca-

sa ,e l pastoreo y aún en las labores agrícolas*Se casan,si es que lo 

creen conveniente,pero previa anuencia de l a familia* 

Los jóvenes mestizos estudian,y en el caso de no hacerlo,ayudan 

a sus padres en las labores propias de su sexo,tales como e l comercio, 
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agr icul tura ,ganader ía o tecnología,pudiendo contraer matrimonio s i es 
que tienen como hacerlo. 

Tanto entre los varones y mujeres adolescentes,esta etapa se ca-

racteriza por la sublimación de l a agresión,ya sea dentro de la fami-

l i a o en la comunidad. 

A c t i v i d a d e s D e L o s A d o l e s c e n t e s . «Las ac -

tividades de los adolescentes están encaminadas principalmente hacia 

e l trabajo o e l estudio,ya sea este ultimo en l a comunidad,Huarás o 

Limajlos juegos y el tiempo empleado en las distracciones,lo dedican 

a l aprendizaje de los juegos de azar de los mayores,o sino a l estudio 

de algún instrumento música 1,1o que es común y propio de los varones. 

Tanto los muchachos como l a s adolescentes mestizas cuidan mas de su 

persona,puesto que comienza la época en que empiezan a preocuparse por 

e l sexo opuesto, esto sucede-en mayor o moa or grado-con e l a l iño,aún 

entre los indígenas ;es común e l aprendizaje de veros y canciones que 

traten de asuntos e r ó t i c o s . 

ADULTEZ 

M a y o r í a T C i u d a d a n í a . -La edad dé l a adultez es de d: 

ciocho años para e l varón y diecisiete para la mujer,aunque legalmente 

estas edades son de veint iún años para e l primero y dieciocho para la 

ultima � 

Los varones ya son considerados como miembros activos de l a so-

ciedad y una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de esta etapa,fuera del trabajo 

en l as actividades comunales propias,es la del sorteo para cumplir 

con e l Servicio Mil i tar Obl i^ i tor io ,e l que se real iza cuando han cum-

plido veinte años de edad,y la Inscr ipción en los Hegistros M i l i t a -

res o su enrolamiento a los veint iún años . 

E l Servicio Mi l i ta r Obligatorio obliga % que los varones se I n s -
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criban,y que previo Sorteo vayan-o no-a servir en e l e j é r c i t o por un 

período no menor de dos años «Para servir en e l e jerc i to v ia jan a l a 

zona de Lambayeque, en e l departamento del mismo nombre en l a costa. 

Cuando no se ha cubierto e l contingente del departamento o pro-

vincia , acostumbran ejecutar las^rondas" o levas,sobre todo de los i n -

dígenas en los anexos o estancias,derivando todo esto en una secuela 

de abusos,sobre todo para los que nan fugado o sus famil iares . 

A los omisos se les castiga con un año mas de servic io ,y casi siem-

pre son los indígenas,puesto que los mestizos eluden e l servicio en di-

ferentes formas. 

Ningún marca r iño desea i r voluntariamente a servir,pues sostie-

nen que pierden mucho tiempo en e l Ejérc i to ,pueden perder sus t ie r ras 

o cosechas,adquieren enfeaaedades(tuberculosis,paludismo y s í f i l i s ) y 

vicios,regresando convertidos en elementos negativos dentro del grupo. 

Los indígenas cuando regresan del Servicio sabiendo leer y escribir a 

medias,amén de las cuatro operaciones fundamenta les,maltratan a sus 

mujeres,incluso a sus padres,pues se creen superiores,o t a l vez por-

que esta sea una forma de desfogue a su rus t rac ión ,pues de hecho no 

pueden adscribirseJLntegramente a su grupo y mucho menos a l de los 

mestizos. 

Durante la " leva" ,e l Gobernador del d i s t r i t o escoge a varios 

hombres de su confianza,los que via jan durante l a noche a los case-

r í o s y anexos para apresar a los futuros conscriptos indígenas d e s -

pués los llevan a la Carceleta de Marcará,lugar en donde los hacinan 

hasta que llegue el momento de enviarlos a l a costa. 

Muchos de los indígenas sorteados escapan antes de que llegan 

los integrantes de l a "rondaba su respectivo caser ío ,entonces los 

captores toman a las personas casadas y aún a los mayores de v e i n t i -
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einco años, los que son obligados a servir,por no tener generalmente 
documentos que acrediten su estado o edad. 

En Carhuás había un abuso tremendo en lo que respecta a l a ex-

pedición de l as Libretas Mil i tares a s í correspondieran a indígenas 

no sorteados,lo que se supl ía por una multa en efectivo,y en caso de 

no pagarla,se decomisaban animales o herramientas,esta multa l a hacía 

real e l Gobernador del di s t r i to . 

La cuota que correspondía a l Callejón de Huaylas era de doscien-

tos hombres ú t i l e s para e l Servicio,y la mayoría s a l í a de la provin-

cia de Carhuás,sobre todo del d i s t r i t o de Marcará. 

E l Servicio Mil i tar Obligatorio de sorganizaba e l trabajo en la 

comunidad,puesto que l a reglamentación ideal no se cumplía,sino que 

estaba supeditada por e l estrecho c r i t e r i o de la autoridad po l í t i c a 

en el distr i to.Además e l S.M.O. ocasionaba una serie de confl ictos, 

pues ae dejaban los terrenos,no se roturaban,la famil ia se desinte-

g r á b a l a s algunos conscriptos indígenas a l regresar después de ser-

v i r dos años en el Ejérc i to ,encontraban hi jos de meses;el vínculo f a -

mi l i a r se debilitaba,no se gurdaba respeto n i deferencia a los padres 

y familiares de mas edad. 

Otra particularidad es l a de que los varones que no han salido 

sorteados para hacer e l servicio,t ienen que real izar ejercicios de 

movilizables por un período de seis meses que termina e l Siete de 

Junio de cada año.Estos e jerc ic ios son dirigidos por un Sargento Se* 

gundo de Reserva.El promedio de movilizables en mi l novescientos c i n -

cuenta era de ciento veinte. 

Los movilizables de Marcará,durante cuatro años ininterrumpidos 

han logrado obtener e l primer premio en e l d e s f i l e que se real iza co-

mo f i n de l a ins t rucc ión e l Siete de Junio en la capital de la provin-
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e i a , C a r h u á s . 

Los e j e r c i o s los r e a l i z a n l o s d í a s domingos,desde l a s s i e t e de 

l a mañana has ta l a s doce en punto.En e s tos e j e r c i c i o s usan f u s i l e s de 

madera confecc ionados por l o s e s p e c i a l i s t a s c a r p i n t e r o s y a lgunas v e -

oes l l e v a n cascos de papel prensado. 

E l c a s t i g o por f a l t a i n j u s t i f i c a d a a l o s e j e r c i o s , s e pena con 

d e t e n c i ó n de doce a v e i n t i c u a t r o horas-segdn convenga *-en l a c a r c e l e -

ta de I B l o c a l i d a d . P a r a e l c o n t r o l de l a a s i s t e n c i a u t i l i z a n L i b r e -

t a s de M o v i l i z a b l e s , 3 a s que son i n d i v i d u a l e s y se s e l l a n a l f i n a l de 

cada e j e r c i c i o » 

E l p e r í o d o d e l s e r v i c i o de m o v i l i z a b l e s se descompone en dos 

p a r t e s de s e i s meses a l a ñ o , e s t o e s ,duran te dos años» 

Los L i c e n c i a d o s son a q u e l l o s i n d i v i d u o s que han hecho su r e s -

p e c t i v o S e r v i c i o M i l i t a r en l a cos t a y que regresan a sus l a r e s . 

En t r e l o s i n d í g e n a s adu l to s y varones,pueden a c t u a r publ icamen-

t e como A l c a l d e s P e d á n e o s ( " P e n a r i o s " ) , y entre l o s mestizos es común 

e l desempeño de f u n c i o n e s p ú b l i c a s , t a l e s como A l c a l d e s o S í n d i c o s Mu-

n i c i p a l e s , G o b e r n a d o r e s , J u e c e s de P a z , e t c . 

Una de 3a a c a r a c t e r í s t i c a s de l a época de adu l t e z entre l o s v a r o -

nes es e l acrecentamiento del uso y abuso d e l a l c o h o l , c i g a r r o , e l j u e -

go de env i t e y l o s juegos depor t ivo de c a t e g o r í a , e s t o es propio de 

l o s mestizos « E n t r e l o s i n d í g e n a s se aumenta l a p r o p e n s i ó n a l uso d e l 

a l c o h o l y l a coca . 

L a mujer ocupa dentro de l a casa o t r a p o s i c i ó n , p u e s ya puede 

p a r t i c i p a r directamente en l a d i s c u s i ó n de l o s problemas d o m é s t i c o s 

y ocupa ,ya sea como esposa o como madre un papel preponderante en 

l a economía y marcha normal d e l h o ^ r . E s t o sucede tan to en t re l a s i n -

d í g e n a s como en l a s m e s t i z a s . 
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R o l , S t a t u s Y P r e s t i g i o . - E l ro l de los mestizos 

acomodados es de primer plano mientras que en orden descendente se 

encuentran ios mestizos del grupo I I y los indígenas . 

Los mestizos en general son los que dirigen la marcha comunal y 

tienen ingerencia directa sobre los asuntos que atañen a l grupo y mu-

chas veces actúan como mediadores en los conflictos sucitados entre 

los indígenas . 

E l mestizo es a la vez agente y d i r ec to r , i n t roduc to» de cambios 

y nuevos elementos tecnológicos , los que rara vez son adaptados por 

los indígenas a pesar de creerlos convenientes y práct icos* 

E l status de los mestizos es también preponderante y está en re-

lación con su capacidad económica,pues quienes tienen mayor poder y 

autoridad en sua manos son ellos-aunque legalmente no desempeñen car-

gos-y los que de una manera directa o indirectamente imponen sus di** 

rectivas y su manera de pensar a los demás grupos. 

Dentro de cada grupo social nay personas que podríamos llamar di-

rigentes de grupo,y son los encargados de encauzar l a opinión públ ica. 

Generalmente son las personas que se caracterizan por su mayor prepare 

ción cu l tura l o su gran experiencia debida a l a edad o a los v i a j e s . 

E l rd,status y prestigio están en di rección directa e inmediata 

con la capacidad económica del individuo,pues los roles principales 

y los status predominantes dentro de l a comunidad están adscritos a l 

grupo social de los mestizos mas acomodados(grupo I ) . 

Entre los mestizos estas personas tienen ingerencia directa en 

las sesiones del Concejo Municipal,en las discusiones y asambleas po-

pulares y particulares,escolares y c ív icas , en los clubs deportivos y 

por últ imo en la organización de trabajos de i n t e r é s comunal. 

Durante l as f i e s t a s c ív icas y rel igiosas los mestizos acaparan 

todas aquellas funciones que den prest igio, tales como ser Capitanes 
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en l as tardes de torosfmayordomos en las f i e s t a s principales,etc. .de-
jándoles a los indígenas los cargos de menor importancia;pero ú l t i -
mamente se ha notado que ea l as f i e s t a s rel igiosas los mestizos han 
dejado en l a celebración netamente rel igiosa los cargos a los i n d í -
genas,debido a l temor del gasto durante l a fiesta-que muchas veces 
es sumaioente fuerte-alegando de que son costumbres antiguas y que se 
deben dejar de lado,pero la verdad es que les aterra la contribución 
económica � 

E l rol,status y prestigio juegan un papel importante entre los 

indígenas y se adquiere siendo Alcalde Pedáneo o Campo,cargos que 

muchas veces ocasionan discusiones violentas entre los candidatos en 

e l momento de l as elecciones. 

Por medio del desempeño de estos puestos públicos se adquiere 

e l prestigio social o se acrecenta e l ya adquirido,de manera que es-

tas funciones son muy solicitadas y disputadas. 

MATRIMONIO 

Tanto en e l varón como en la mujer,en los indígenas y mestizos la a¬

dultez se caracteriza por e l cambio de estado c i v i l , o mejor dicho 

por el matrimonio,pero antes de tratar este tópico es necesario en-

t rar en consideraciones acerca de los asuntos relacionados con e l se-

xo como cuestión previa,y después del matrimonio,la reproducción co-

mo una consecuencia lógica de é s t e . 

A l decir matrimonio,no solo me ref ie ro a l a i n s t i t u c i ó n citada 

en s i , s ino además,a la unión de dos personas que tienen un hogar y 

descendencia. 

Los indígenas y mestizos consideran natural la d i fe renc iac ión 

biológica entre los varones y l as mujeres. 

La sexualidad en general es normal,pero entre los indígenas se 
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nota cierta f r i j i d e z . 

Hay una serie de ideas acerca del sexo y l a s principales son: "cuso 

do una muchacha está enferma con catarro o grippe y por consiguiente n 

sale de su casa,ha abortado y es mentira de que está enferma";cuando u 

joven y una muchacha conversan {juntos,son enamorados y cuando pasean s 

los son ya marido y mujer;una mujes es "chucara cuando no la han enamo 

rado y a l dar l a mano la re t i ra rápidamente";"cuando una mujer tiene 1 

senos duros,esto indica que antes no ha tenido eontacto"sexual;sostien 

que a los costeños les agradan las andinas por que las creen vírgenes; 
i 

un varón quiere a una mujer no debe de tener contacto sexual con e l l a 

hasta después del matrimonio,esto sobre tolo entre los mestizos;los en 

morados nunca deben engañarse;"un calienta agua"es e l enamorado a l cus 

l e quitan la novia";la mujes mestiza que ha sido desflorada,mantiene r 
t 

laciones sexuales pre o extra matrimoniales o tiene h i jos fuera del ma 

trimonio es denominada"deshonrrada"� 

La in i c i ac ión sexual comienza por el acto del enamoramiento entre 
« 

los mestizos ¡cuando un joven quiere enamorar a una muchacha se hace el 

"virtuoso",va a Misa,a l a s Novenas y demás p rác t i ca s piadosas y cuando 

logra su objetivo se re t i ra de estas actividades rel igiosas.La forma d 

enamorar es primeramente por medio de silbidos de admiración,piropos y 

galán te os «Entre los indígenas se arrojan mutuamente a los pies pequeño 

* guijarros,esto indica que los requerimientos mutuos son correspondidos 

posteriormente juguetean con los pies,mientras tienen la cabeza gacha, 

por ultimo e l varón pell izca a l a mujer. 

Comienzan a ejecutar e l acto sexual los varones a los quince años 

y 3a s mujeres a los doce o catorce años se encuentran desfloradas,esto 

principalmente en lo que se re f ie re a los ind ígenas . 

Los varones mestizos son"chineros",cuando mantienen relaciones se 

xuales con las indígenas o "chinas". 
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E l acto sexual duia e l período normal y l a posición es echada,sos-
tienen que es dañino ejecutarlo en otra posición y después de haber co-
mido o bebido con exceso. 

Algunos mestizos usan preservativos,mas que para evitar e l conta-

gio venéreo para no embarazar a l a mujer.Las mujeres practican lavados 

después del coi to. 

Las relaciones sexuales premarita les son frecuentes entre los i n -

dígenas y mestizos.Integrantes de los dos grupos acostumbran real izar 

e l Tumbankichu o sea la violación de l a s indígenas empleando para e l 

efecto l a fuerza y prepotencia,pues sostienen que las indígenas son un 

poco sádicas J I necesitan un pequeño castigo pare, sentir placer «Durante 

las f i es tas se realizan estas violaciones,sobre todo cuando las mujere 

se hallan embriagadas. 

También se encuentran casos de relaciones sexuales entre los mest: 

zos en general,las qie son realizadas en los pas eos, excursiones, en los 

parén tes i s de las labores a g r í c o l a s , e t c . 

Hay casos de conducta sexual par t icular , ta les como la convivencia 

entre padre e hija;varones que t i en ai h i jos en dos hermanas leg í t imas ; 

padrastro con entenada; jefe de la casa con su servidumbre y convivien-

tes en gene ral .¿is tos casos se encuentran de preferencia entre los mes-

t izos. 

No hay invertidos sexuales en l a comunidad,ni pederastas,ni muje-

res que realicen funciones de varÓn.Solo hay rumores de que se encuen-

tran casos aislados,pero esto no es c ier to . 

La p ros t i tuc ión en la zona andina de Ancash no está reglamentada 

ni permitida oficialmente,pero se presentan casos in f in i tos de e l l a , 

esto es en forma clandestina,tal como sucede con poquísimos casos de 

mestizas del grupo I I en Marcará,y la realizan para suplir sus necesi-
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dades e c o n ó m i c a s p r i m a r i a s , y por amor a l p l a c e r y a l l u j o . D e e s t a s mu-
j e r e s s e d i c e que t i e n e n " v a r i o s m a r i d o s " , son m u j e r e s " t r a f i c a d a s " o de 
" p l a n " . A l g u n a s de l a s i n d í g e n a s e x c e p c i o n a l m e n t e s e d e d i c a n a e s t a v i -
d a , p e r o f u e r a de l a comunidad ,en l o s pueb los d e l C a l l e j ó n de ^ i a y l a s . 6 

en H u a r á s . 

t 

L a s r e l a c i o n e s e x t r a m a t r i m o n i a l e s son r a r a s y e n t r e l o s m e s t i z o s 

h a y pocos ca sos de a d u l t e r i o , e i g u a l m e n t e sucede e n t r e l o s i n d í g e n a s , 

pero en e l c a s o de l o s c o n s c r i p t o s l a c o s a cambia de a s p e c t o , p o r q u e 

a l r e g r e s a r e n c u e n t r a n - a l g u n o s - b e b e s de meses que son f r u t o de l a c o n -

v i v e n c i a de s u s m u j e r e s con o t r o v a r ó n . C u a n d o l o s i n d í g e n a s no v i a j a n 

e l a d u l t e r i o p r á c t i c a m e n t e no e x i s t e , p u e s t o que c o n v i v e n a n t e s de c a -

s a r s e y en e l caso de h a b e r desmanes l o s p a d r i n o s de m a t r i m o n i o se e n -

c a r g a n d e c o r r e g i r l o s . H a c e t r e i n t a a ñ o s e l c a s t i g o a l a s a d ú l t e r a s con-

s i s t í a * en f l a g e l a r l a s en forma i n h u m a n a , e s t o es en l a s e s t a n c i a s y a¬

n e x o s . 

L o s m a t r i m o n i o s se r e a l i z a n e n t r e l o s h a b i t a n t e s d e l mismo p u e b l o , 

de l o s a n e x o s o l u g a r e s c e r c a n o s y e x c e p c i o n a l m e n t e con f o r a s t e r o s de 

l u g a r e s l e j a n o s , y a s e a n a n d i n o s o c o s t e ñ o s » E l m a t r i m o n i o e s pues endo-

g á m i c o y e x o g é m i c o s i n r e s t r i c c i o n e s de n inguna e s p e c i e . 

E l m a t r i m o n i o p o r " c o n c i e r t o " e r a e l t i p o u s u a l d e u n i ó n h a s t a h a -

ce pocos a ñ o s y en a lgunos c a s o s e s p e c i a l e s s u p e r v i v e e n t r e l o s m e s t i -

z o s . P a r a e l e f e c t o conovocaban a l " C o n s e j o d e f a m i l i a " e n e l seno d e l 

c u a l s e compulsaban t o d a s l a s o p i n i o n e s , d e e s t a s c o n v e r s a c i o n e s d e c i -

d í a n s i e l m a t r i m o n i o p o d í a l l e v a r s e a cabo o n o , e n e s t o s c a s o s no s e 

tomaba en c u e n t a l a v o l u n t a d de l o s f u t u r o s c o n t r a y e n t e s , e r a una impo-

s i c i ó n de l o s p a r i e n t e s pa ra r e a l i z a r l o s m a t r i m o n i o s de a c u e r d o s con 

s u s i d e a s y p e r s p e c t i v a s - e c o n ó m i c a s - . 

E l m a t r i m o n i o l i b r e o v o l u n t a r i o es e l mas común y e l p r e t e n d i e n t e 
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mestizo es el que so l i c i t a l a mano de l a mujer ante los padres de e-
11a,si los progenitores rechazan e l pedido e l asunto concluye s in mas 
t rámite� 

£1 noviazgo es señalado, lo mismo que e l plazo para el matrimonio, 

e l que puede ser c i v i l , r e l i g i o s o o ambos a l mismo tiempo. 

Entre algunos mestizos acostumbran estar en s i tuac ión de concubi-

na to y solo se casan cuando tienen varios h i jo s . 

Según un inf oimante e l primer matrimonio c i v i l que se r ea l i zó en 

la República tuvo lugar en Marcará(?)al dia siguiente de haberse pro-

mulgado y dado e l cúmplase a l a ley que es tablecía e l matrimonio c i -

v i l independiente del religioso bajo l a Presidencia del General Sán-

chez Cerro.El Alcalde de Marcará Juan Rodríguez hizo casar a H Juan 

de l a Cruz con Alejandrina Sánchez. 

E l matrimonio indígena se puede hacer por concierto o no.El pa-

dre del pretendiente cnjuntamente con este van a la casa de los padre; 

de la mujer llevando unas botellas de alcohol y un cazuelado de cuy 

denominado Shimilciché( para abr i r la boca), ha hiendo averiguado previa-

mente s i l a joven no es tá comprometida*Si los padres de l a mujer a¬

ceptan l a bebida y e l alimento,esto indica asentimiento en las pre-

tensiones del joven,y en e l caso de no aceptar e l "derecho"{obsequio), 

no hay lugar a negociaciones posteriores y menos a 3a unión.En e l ca-

so de aceptar l e entregan a l hombre a l a que va a ser su mujer,en for-

ma inmediata para que disponga de e l l a como concubina. 

Luego viene e l WatanakitJachanakí,Ashmanakuy o Musianakik),que 

es la convivencia, concubina to o matrimonio de prueba,que sirve para 

que los convivientes se conozcan,y puede ser por un período de ocho a 

doce meses o mas»Si l a convivencia da resultados se preparan para e l 

matrimonio religioso,para lo cual eligen a los padrinos . E l padrino eŝ  

tá obligado a pagar la mitad del valor de l a Misa de esponsales y e l 
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resto el noviojademás paga la banda de músicos y obsequia e l alcohol y 
la comida.Excepcionalmente l a madrina se pone de acuerdo con e l padri-
no para hacer e l gasto a medias. 

Algunos indígenas que sirven en e l E j é r c i t o les escriben a sus pa 

dres pidiéndoles que l e s consigan esposa para cuando regresen.Si no 

tiene dinero para el matrimonio y l a f i e s t a subsiguiente,esperan un de 

terminado plazo prudencial quedando mientras tanto en condición de con 

cubinos.En e l caso de no congeniar durante l a convivencia,se separan 

y en e l caso de tener hi jos lo mas cómún es que la unión perdure. 

Por lo regular los matrimonios de los indígenas se realizan du-

rante l a Cuaresma casándose solo por l a Ig le s i a siendo raros los ma-

trimonios c i v i l e s . 

Los varados o va ra y oes de las estancias y anexos acostumbran ha-

cer rondas antes de l a Semana Santa apresando a los concubinos y obl i-

gándoles a casarse.isstos matrimonios son consagrados por e l Párroco,el 

que en forma global easa5>
a veces-nasta die¿ o maa pare ja» a l miamo 

tiempo,a esta forma de matrimonio se denomina e l Shuntu# 

En e l matrimonio indígena es costumbres escuchar Misa antes de 

celebrar los esponsales,esta ceremonia es cantada y con acompañamien-

to de v io l in i s t a s y cantor. 

Los vestidos que usan los novios son nuevos,pero no se apartan d€ 

los patrones del vestido usual. 

E l cortejo casi siempre es e l siguiente:El padrino que l l eva de 

brazo a la novia,la madrina que va de brazo con e l novio,los padres d« 

los contrayentes,la banda de músicos,los acompañantes ya sean varones, 

mujeres y n iños ,y los curiosos no invitados. 

La ceremonia se ciñe a l a L i tu rg ia Católica y el Párroco entre-

ga un c i r i o encendido a cada uno de los contrayentes después de haber-
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l o s hecho b e s a r un p e q u e ñ o c r u c i f i j o y l u e g o p r o c e d e a s a n t i f i c a r l a 
u n i ó n . 

E n l a p u e r t a de l a I g l e s i a l o s a s i s t e n t e s l e s o b s e q u i a n t a n t a -

guaguas , p a n e s , a l c o h o l , e t c , re g a l o s que son a s u v e z r e p a r t i d o s por e l 

v a r ó n e n t r e l o s hombres y l a m u j e r e s e n t r e s u s a m i s t a d e s f e m e a i n a s » 

A s u v e z e l n o v i o o b s e q u i a a l p a d r i n o una b o t e l l a de a l c o h o l e i n m e -

d ia temne d e s p u é s s e d i r i g e n a l a casa d e l segundo .Duran te e l t r a y e c t o 

l o s c ó n y u g e s y a s i s t e n t e s b a i l a n a l s o n de l a banda de m ú s i c o s de l a 

l o c a l i d a d o de a l g u n a banda t í p i c a , e i n g i r i e n d o l i c o r en t o d a s l a s 

c a n t i n a s por donde p a s a n . 

E l p a d r i n o t i e n e que h a c e r embr iagar comple tamente a l o s a h i j a -

d o s , e s p e c i a l m e n t e a l a e s p o s a . E n u n m a t r i m o n i o s e d i c e q u e n h a y un 

buen pad r ino?cuando es t e hace embr iagar comple tamente a l o s n o v i o s 

y a t i e n d e en f ouaa n o t a b l e d u r a n t e e l a g a s a j o * 

P o s t e r i o r m e n t e s e d i r i g e n a l a ca sa de l o s e s p o s o s l u g a r en e l 

que s e r e a l i z a un a l m u e r z o que e s i n v i t a d o por e l n o v i o , m i e n t r a s que 

l a comida s e r á i n v i t a d a por l a n o v i a , n o s i e n d o e s t o g e n e r a l * 

L a s comidas d e e s t a s f i e s t a s g e n e r a l m e n t e son a b a s e de c o l , p a -

p a s , c u y e s y g a l l i n a s , s i e a d o l a s b e b i d a s e l ve s k o y l a c h i c h a . 

A l d i a s i g u i e n t e s e r e a l i z a e l " c u r a c a b e z a " y a e l a s i s t e n l o s 

que f u e r o n e l d i a a n t e r i o r a l a ce remonia r e l i g i o s a y a l a g a s a j o r e s -

p e c t i v o . D u r a n t e e s t e d i a comen e l p u c h e r o y beben en c a n t i d a d . 

Hace t r e i n t a o c u a r e n t a a ñ o s l o s i n d í g e n a s c a n t a b a n Ja rawe lc s e¬

l o g i a n d o a l o s r e c i é n c a s a d o s , d o s m u j e r e s e r a n l a s e n c a r g a d a s de c a n -

t a r l o s y e r a n muy a g a s a j a d a s por s u a c t u a c i ó n . 

E n t r e l o s m e s t i z o s e l m a t r i m o n i o c i v i l puede r e a l i z a r s e a n t e s o 

d e s p u é s d e l r e l i g i o s o , e n e s t e u l t i m o e l n o v i o puede i r o no v e s t i d o 

de e t i q u e t a y l a n o v i a con e l v e s t i d o l i t ú r g i c o de b l a n c o . E l c o r t e j o 
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sigue el mismo orden que e l del matrimonio indígena,pero no hay a¬

compaña miento de banda de músicos» 

E l agasajo posterior a l matrimonio se real iza en la casa del 

novio y después se organiza un baile ya sea con orquesta de la l o -

ca l iáad o contratadas exprofe samen te de Huarás. E l padrino y l a ma-

drina son los que corren con e l gasto-puesto que son por lo regular 

los padres de los contrayentes-pero en oportunidades el novio se 

compromete a hacerlos.Despues de l s f i es ta la novia reparte l as f l o -

res de su bouquet entre sus familiares y a m i ^ s . 

Los matrimonios de los mestizos se realizan por lo usual fuera 

de l a Cuaresma o después de l as cosechas,esto es,cuando tienen dine-

ro disponible para la ceremonia y l a f i e s t a . 

En l a época de Cuaresma se casan aquellos que poseen bienes e¬

conómicos modestos y a veces e l Párroco no cobra por los derechos y 

la Misa. 

Un matrimonio de indígenas cuesta aproximadamente: 

E l "derecho1* de Proclama S / . 8,00 
E l "derecho11 de matrimonio 3.00 
Misa 5.00 
Ceras 4.00 
Sacr i s tán 3.00 
Cantor-vi o l in is ta 5 �

0 0 

S / . 28.00 

Fuera de la Cuaresma los gastos son otros,pues e l Párroco co-

bra de treinta a cincuenta soles por l a ceremonia y s i e l padrino 

es Qaraqo o Mishtif"blanco")o "decente"tiene que inv i t a r en e l aga-

sajo ingentes cantidades de comida y bebida y además a lqui lar l a 

banda de músicos por aproximadamente ciento cincuenta a doscientos 

soles. 

La re lac ión de gastos irrogados por l a ceremonia,aproximada-

mentes es de: 
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351 "derecho" de Proclama 
Por el USatrimonio 
Por la Misa 
Ceras 
Sacris tán 
Cantor-violinista 
Varios(Arreglo del Templo) 

s/. 8.00 
40.00(término medio) 

V. vv 

6.oo 
10.00 
50.00 

s/. 172.00 

En los matrimonios de los mestizos según su condición,fuera de 

los derechos usuales pagan una mayor cantidad de dinero según l a c l a -

se de ceremonia que desean que se rea l ice . 

Respecto a l matrimonio los indígenas sostienen que la mujer debe 

de servir de ayuda en las labores que emprenda el varón,y es la que 

debe de manejar e l dinero;la mujer puede ser o no virgen,les es i nd i -

ferente esta condic iónje l dia del matrimonio deben de embriagarse ca-

s i totalmente los novios;puede haber dote de parte del varón o de la 

mujer;una mujer buena puede componer a un hombre malo,pero no a l a in-

versajla edad para e l matrimonio no es fijajpueclen i r a v i v i r a la ca-

sa de los padres del novio o construir una nueva residencia. 

Entre los mestizos predominan la siguientes ideas;Debe de haber 

mutua comprensión entre los esposos y ayuda l e a l y s inceraje l hombre 

es e l jefe del hogar y debe de manejar l a economía de l a f ami l i a ; l a 

mujer debe de ser virgen como condición previa ;los conyugues no deben 

de embriagarse el dia del matrimoniojal casarse no se debe gastar e l 

dinero sin ta sa n i medida;el varón es e l que debe l l eva r e l dinero y 

los bienes económicos al matrimonio;y,la edad para e l matrimonio es 

r e l a t i va . 

Entre los indígenas como hemos vis to no tienen a menos ser con-

vivientes, pero debe de haber moralidad y leal tad dentro de este con-

cubinato. 

Las restricciones para e l matrimonio son las uniones entre pa-

rientes consanguíneos cercanos y entre compadres. 
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A veces terminan los matrimonios debido a las sigdentes causas: 

a) Mal entendimiento por ser los caracteres disimiles 

b) Maltratos de parte del varón a la mujer e h i jos 
c) jEnfermedad es incurables o defectos mentales 
d) Por conflictos originados por e l deseo de administrar l as t i e r ras , 

bienes o dinero por parte de uno de los conyugues 

e) Rara vez par adulterio 

Se presentan casos de infidelidad masculina, pero son excepciona-

les los de infidelidad femenina.El divorcio es raro y solo se encuen-

tran casos de separaciones.Entre los indígenas simplemente se alejan 

y los hi jos quedan en poder de l a madre o los padres del esposo,según 

acuerdo previo. 

Entre los mestizos los divorcios son otorgados por el Juez de 

Primera Instancia de Carhuás a rev is ión de l a Corte Superior de Ancash 

son sede en Huarás.Bn l a comunidad solo se conocen dos casos de divor-

cio,pero s i de muchas separaciones» 

Reproducción.-La menstruación en l a mujer se real iza cada veintiocho o 

treinta d í a s f e l "mes" ),pero no es regular,muchas veces se atrasa o a-

delanta;la cantidad de sangre arrojada es variable,siendo la mestiza 

biológicamente l a que arroja mas que l a indi gena, dura nte tres o cuatro 

d í a s . 

La menopausia llega a los cuarenta o cuarenticinco sños y depen-

de de l a cons t i tuc ión de l a persana,mientras que l a impotencia mascu-

l ina se manifiesta aproximadamente a los seseinticinco años* 

A l ser desflorada una indígena casi no expele sangre,no sucedien-

do lo mismo con las mestizas* 

Algunos sostienen que cuando en l a copulación predomina e l varón 

los hi jos serán varones,y cuando predomina l a mujer,los hi jos serán 

del sexo de e l l a . 

Consideran como época peligrosa para la copulación(con posible 

embarazo)nueve días antes y nueve después de l a ultima menstruación, 

siendo a l r evés . 
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No es general e l uso de preservativos,pero u t i l i z an los anticon-

cepcionales mas bien para no tener h i jo s que para precaverse de l as 

enfermedades venéreas. 

Los indígenas tienen mayor potencia sexual y se dan casos de pa-

dres de setenta años y de mujer que tienen n i jos a los cincuenta a¬

ños. 

Hay varones jóvenes que son impotentes que no tienen hijos,presen-

tándose igualmente el caso de varias mujeres e s t é r i l e s . 

Las principales restricciones sexuales son las siguientes: 

a) Despues de inger i r los alimentos 
b) Despues de beber abundantemente 
c) Debidas a l parentezco cercano,repudian el incesto 
d) En los días de Cuaresma,Jueves y Viernes Santo(aunque los jóvenes 

mestizos aprovechan en estas oportunidades de v io la r a l as indígenas 
e) Con e l esposo de otra mujer o viceversa(adulterio) 
f ) Durante los períodos de menstruación,gestación y lactancia 
g) Con los compadresíideas del qeqe). 
hjcon los niños 

Concepción.-La mujer se da cuenta de que está embarazada cuando se le ' 

paraliza el f l u j o menstrual,y desde este momento puede abortar basta 

los cuatro meses de gestación* 

La mujer embarazada no sale de su casa y debe de estar en comple-

to reposo durante tres o cuatro meses»Fuede ingerir harinas en l a a l i -

mentación, pero es tá prohibida de comer condiment os,grasas y substan-

cias i r r i t an te s»Sn esta época se "antoja"de determinados alimentos u 

objetos que deben proporcionárselos paia evitar e l abortOjeste^antoJo** 

recibe el nombre de Tushu Nané. 

No pueden copular hasta dos meses después del parto,esto es cuan-

do ha cicatrizado completamente l a matriz y solo pueden concebir nue-

vamente cuando se seca la leche del pecho» 

E l período normal de gestación es de nueve meses,pero algunos 

consideran que esta época es para los h i jos varones y ocho para l a s 

mujeres,pero se da e l caso de varones ochomesinos y aún sisteme sinos, lo 
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mismo que mujeres. 

Cuando una mujer está embarazada o "en c i n t a " no debe manipu-

l a r determinados alimentos t a l e s como l a leche,mantequilla o mayo-

nesa, pues s i los toca o prepara se cortan. 

De los forasteros se dice que dejan un"milagro"cuando a l i r -

se de l a comunidad dejan un h i j o natural o ilegítimo, 

0 PARTO.-Hace veinte años los mestizos acostumbraban cerrar hermé-

ticamente l a habitad'on de l a parturienta,pero actualmente esta 

medida no es tan rigurosa. 

Entre l a s indígenas e l parto es l a cosa mas natural,muchas 

veces dan a luz en e l campo y e l l a s mismas cortan e l cordón um-

b l i c a l con una piedra,ejecutan esta operación cuidando de que l a 

placenta no se enfríe y a unos dos o t r e s centímetros del ombli-

go de l a c r i a t u r a y luego e l pedazo de cordón que ha quedado ad-

herido a l niño es atado con un h i l o que per lo regularn es de co-

lor rojo para precaver a l niño de futuras enfermedad es; e l reáto del 

cordón cae después de por sí.Las indígenas como hemos v i s t o pueden 

dar a luz solas y otras veces con l a ayuda de una comadrona empí-

r i c a . 

Tanto l a s indígenas como l a s mestizas dan a luz echadas y 

cuando e l nacimiento es d i f i c i l se levantan un poco para expulsar 

mas fácilmente a l a c r i a t u r a . 

Ha habido e l caso de 

a luz un varoncito e l que 

una niña indígena de doce años que dió 

murió va r i a s horas después. 

Las indígenas se levantan a los dos o t r e s dias,mientras que 

la s mestizas a los s e i s o diez. 

Las madres mestizas que han dado a luz pueden ser v i s i t a d a s 

a los ocho días por los parientes y amigos;entre l a s indígenas no 

se e s t i l a n estas v i s i t a s . 

Las parteras,comadronas o entendidas son l a s que ayudan a l 

nacimiento del bebe y en e l pueblo son en numero de tres.Otras 
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veces ll e v a n a l a madre a Carhuás o Huarás donde reciben mejor a¬

tención medica. 

Los nacimientos raros y difíciles son excepcionales,y en Mar-

cará se dió e l caso de una c r i a t u r a que nació con dientes,los cua-

les se l e cayeron a l mes.Según un informante,en Q,opa se presentó 

e l caso de una operación cesárea practicada por un indígena hace 

aproximadamente cuarenta años(?). 

En lo referente a l a s mestizas,la partera es l a que corta e l 

cordón umblical con una t i j e r a y lo ata con un h i l o de algodón pa-

r a ev i t a r l a hemorragia,y l a placenta es arrojada a una acequia o 

enterrada.No usan n i t r a t o de plata para prevenir l a s infecciones 

oculares,pero s i usan-lo mismo que l a s indígenas-atar un h i l o o 

l a n i t a r o j a en l a pierna o brazo de l a c r i a t u r a para prevenir l a s 

enfermedades y e l "mal de ojo u ojeadas"(aojar). 

Los partos son fáciles debido a l constante trajín que hacen 

l a s madres,pues en l a casa tienen que v i g i l a r los quehaceres do-
i 

místicos,aunque no salen a l a c a l l e y dicen guardar e l descanzo 

reglamentario. 

E l recién nacido es bañado en agua t i b i a y luego envuelto en 

pañales o bayetas,poniéndoles su respectivo ombliguero.Al bebe se 

l e l a c t a hasta seis veces por día/esto es durante los diez prime-

ros días y después se reduce a tr e s o cuatro veces diarias.A l a s 

madres c a s i nunca l e s f a l t a leche debido a su alimentación a base 

de féculas y cereales. 

En caso de tener e l bebe hermanitos pequeños/se l e s separa 

pues los últimos se pueden mostrar "celosos" sobre todo cuando ven 

que l a madre toma a l bebe y lo l a c t a . 

Son frecuentes los abortos provocados pero los callan;para 

e l efecto u t i l i z a n una planta llamada Chull'qo que crece en l a s 

márgenes de las acequias y ríos.De sus hojas y semillas hacen u¬

na infusión que es ingerida por l a mujer durante cuatro días,al 
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cabo de loa cuales abortan.También es común e l uso de p a s t i l l a s e 

inyecciones de compuestos de quinina.Otras veces recurren a los ser-

v i c i o s de f a c u l t a t i v o s de otros lugares. 

SENECTUD 

R o l S t a t u s T P r e s t i g i o . -Se considera a una per-

sona anciana a p a r t i r de los sesenta años o mas y definitivamente 

s e n i l a los setenta. 

E l anciano en sí es considerado como miembro poco activo en 

l a comunidad,pero muchas veces recurren a e l l o s sobre todo en bus-

ca de consejos y directivas,pero en l o que respecta a l trabajo ma-

t e r i a l ya no se le s considera aptos.En otros casos aon los que do-

minan en forma tiránica a los demás integrantes de l a f a m i l i a im-

poniéndose con energía ante los demás parientes,debido a lo cual 

los jóvenes tra t a n de l i b r a r s e de este grupo opresor y suspiran a¬

livi a d o s ciando ya tienen mucha edad y su voluntad de dominio y 

autoridad han declinado notablemente. 

La posición que ocupan los ancianos en l a comunidad es l a de 

ser e l grupo mas conservador y e l que se opone en forma manifies-

t a a todo cambio ya sea c u l t u r a l o material,sosteniendo que"nada 

se debe cambiar" y que siempre se debe permanecer igual,por l o que 

se sucitan conflictos con l a s generaciones de adultos que son los 

que les siguen en jerarquía. 

Los ancianos merecen e l respeto y l a consideración de parte 

de sus fa m i l i a r e s y amigos en general y siempre se t r a t a de aca-

t a r sus deseos y apoyar-aunque sea ficticiamente-sus opiniones y 

su manera de actuar y pensar» 

Tanto entre los indígenas como entre los mestizos,los ancia-

nos son personas de experiencia y conocen mucho acerca de l a s ac-

tividades principales de l a comunidad,tales como l a a g r i c u l t u r a y 

en l a ganadería y en e l comercio pueden dar consejos pocas veces 

pues desconocen muchos de los productes y l a forma de su adquisi-
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ción. 

En muchas f a m i l i a s cuando se presenta un problema de transcen-

dencia, e l anciano es consultado porque generalmente e l da l a solu-

ción adecuada,pero muchas veces se prescinde de los s e n i l e s . 

E l prestigio de los ancianos es inmenso,pues pertenecen a l a 

generación que mas ha laborado por e l desarrollo y bienestar del 

pueblo,pero siempre encuadrado dentro del conservadorismo. 

A c t i v i d a d e s . -Los ancianos cuando no se encuentran en 

l a casa espestando l a labor de sus familiares intervienen laboran-

do en algunos trabajos s e n c i l l o s o simples,o sino aconsejando a 

sus h i j o s en l a s labores generales. 

Los ancianos son buscados por sus consejos y muchas veces ha-

cen e l papel de " t i n t e r i l l o s " o abogados iletrados,pues redactan 

escrito s j u d i c i a l e s y ejecutan otros menesteres afines,dando l u -

gar-por su experiencia-a situaciones difíciles para les l i t i g a n -

tes adversarios,por que a l a postre tienen que r e c u r r i r a l a au-

toridad j u d i c i a l de Carhuás para l a solución equitativa de sus 

problemas. 

En lo referente a l a s distracciones los ancianos mestizos se 

dedican muchas veces a l juego de azar,pero por supuesto por peque-

ñas cantidades y para"pasar e l rato". 

Algunos ancianos buscan "companera"o concubina cuando tienen 

edad avanzada,debido a que necesitan l a compañía de una mujer en 

l a casa,esto sucede regularmente cuando viven solos. 

C u i d a d o . - L 0 s ancianos son tratados con consideración máxi-

me s i es de l a familia,en e l l a l e dan toda clase de f a c i l i d a d e s y 

su palabra-muchas veces-e3 ley que es acatada-real o simuladamente-

pór todos los demás familiares,sobre todo cuando hay de por medio 

una herencia. 

E l anciano es mimado por los familiares,pero se l e descuida 

en parte sobre todo en lo refernte a l vestido y efectos personales. 
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En caso de enfermedad los cuidan,pero se han presentado va-

r i o s casos de ancianos que han sido descuidados,a t a l punto que 

su fallecimiento se ha debido a esta f a l t a de atención* 

E l alimentod de los ancianos es escogido,les dan dieta o co-

midas de fácil digestion y no los contarían-sino de vez en cuando-

en l a elección de sus alimentos. 

En l a casa,la habitación que ocupa e l anciano es l a mas a¬

brigada y l a que goza de mayor seguridad,encontrándose fuera del 

alcance de los demás f a m i l i a r e s . 

E l vestido de los ancianos mestizos acomodados es siempre 

limpio,cómodo y abrigado,mas no sucede lo mismo en e l caso de los 

ancianos de los otros grupos como ya hemos citado. 

En general, en l a época de l a senectud e l anciano es conside-

rado como un nifío y por consiguiente requiere de todos los cuida-

dos propios de parte de sus fa m i l i a r e s y e l respeto de los marca¬

* 

rinos así sea un indígena o un mestizo. 

ENFERMEDAD 

Uno de mis informantes diee:"Antes no habían enfermedades,todos é¬

ramos fuertes,ahora los muchachos son anémicos y débiles.Antes no 

había anemia verrucosa n i vitaminas yqtodos vivíamos mas tiempo". 

Alegan pues que l a s generaciones anteriores eran mas fuertes y que 

resistían mejor los embates de l a s enfermedades o cuando menos que 

no habían las enfermedades de l a actualidad» 

Debido a l a s enfermedades f a l l e c e n pocos adultos y s e n i l e s , 

pero s i los niños en una gran proporción,pero éstos últimos dece-

sos son compensados por e l a l t o n i v e l de natalidad. 

Los niños indígenas son los que mas sufren debido a l a s ideas 

de sus padres que sostienen que e l calor produce l a enfermedad,lo 

que hace que los bañen estando f e b r i l e s produciéndose logiacamen-

te graves complicaciones pulmonares. 

Las enfermedades mas comunes en l a zona son: 
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a) La verruga peruana o bartonellosis 
b) La sífilis(wanti) 
c) La uta en las al t u r a s 
c)Catarros o resfríados("constipado o grippe") 
dJEnf ermedades i n t e s t i n a l e s debidas a l a impotabilidad del agua. 
Disintería,diarrea,amebiasis,presencia de quistes de Giardia 
Lamblia,debidos a l a s deyecciones arrojadas en l a s partes a l -
tas del curso de l a s acequias y ríos y a l c i c l o de alimenta¬

. ción y deyección de perros y personas(Ej:el individuo a r r o j a 
sus excrementos,el perro los ingiere,después e l individuo s i r -
ve a l perro l a s sobras en su plato y por último se si r v e e l 
los otros alimentos en e l mismo plato s i n haberlo lavado b i e n * ) . 

e)Parasitismo intestinal.Presencia de Tenia Sollium y Tenia Sa-

ginata,lo mismo que Ascaris Lurabricoídes. 
f (Tuberculosis denorainada"Cánoer"para encubrirla 
g) Cáncer 
h) Soroche o "veta"(mal de l a s a l t u r a s ) , E s un malestar pasajero o¬

riginado por el.enrarecimiento del a i r e en l a s alturas.Sostie-
nen que se debe,a que cuando una persona pasa por toa veta o f i -
lón mineral los gases que se desprenden de ese lugar originan 
e l malestar. 

hJPurgación o blenorragia 
ijChancros de diferente naturaleza 
j p e d i c u l o s i s o parasitismo tricósicofpresencia de piojos y l a d i -

l l a s ) 
k)Enfermedades reumáticas entre los agricultores 
l)Sarampi6n generalmente entre los nifícs (en los meses de Junio y 
¿Tullo) 

mjVariscela,llamada también " v i r u e l a loca" 
n)Tos convulsiva entre los infantes 
S)Tos o r d i n a r i a d r r i t a c i o n e s de l a garganta) 
ojEczemas de diferentes variedades 
p)Hace muchos años había v i r u e l a quedando los enfermos marcados 

(Cachicosos o borrados"). 
q)Tiña o "mancha blanca" 
r j l c t e r i c i a debida a l a presencia de un v i r u s en e l hígado 
s)Pulmonía y pneuraonía("costado") 
t)Paludismo(de origen costeño o adquirido en Huallanca). 

Entre l a s enfermedades enumeradas anteriormente,la que mere-

ce ser citada de manera especial es l a verruga peruana que tam-

bién recibe los nombres de Enfermedad de Carrión,Bartonellosis, 

Fiebre de l a Oroya y Fiebre Verrucosa. 

Es una enfermedad endémica que está tomando carácter epidé-

mico, pues se va extendiendo paulatinamente por l a zona andina de 

Ancash.Es transmitida por e l Elebotomus Verrucosus(titifca) que es 

un pequeño zancudo de color blanco,mientras que e l v i r u s transmi-

tido es l a Bartonella Baciliforme.Los zancudos se reproducen en 

l a s aguas estancadas y salen a picar a p a r t i r de l a s s e i s de l a 

tarde . E l c i l o de l a enfermedad es del enfermo a l a persona sana 

siguiendo en cadena l a transmisión del v i r u s . 



«205-

Casi todos los marcarinos tienen verruga pero no se l e s mani-
f i e s t a con síntomas alarmantes debido a que l a han adquirido en l a 
nuñez.Los moradores de la región sostienen que es transmitida por 

e l agua,por eso se cuidan-algunos-de bebería cruda» 
> 

E l mil novescientos quince l a Comisión de l a Universidad de * 

Harvard presidida por Strong concluyó diciendo que l a Fiebre de l a 

Oroya es producida por l a Bartonella y l a verruga por un v i r u s de 

naturaleza desconcoida,pero actualmente se sostiene que ambas en-

fermedades son producidas por un mismo germen y que lo s dos esta-

dos patológicos no son sino aspectos de una misma enfermedad» 

Escomel sostiene que debe de destruirse l a s plantas euforbiá-

ceas,los huanarpos y plantas lactescentes,pues se ha encontrado 

l a existencia de l a Bartdmella en e l l a t e s de ellas.Maldonado dice 

mas bien que l a t i t i r a solo se alimenta de l a s hojas de estas plan-

tas(32)« 

Según lo s marcarinos hay l a s siguientes clases de verruga: 

l.-Por su acción: 

a) Laten te 
b) Benigna 
c) Jfeligna 

2»-Por su forma: 
a)De caracha o s a r p u l l i d o ( m i l l i a r ) 
tt)De arverja con nódulos regulares y alternados 
c) Cabelludas,un poco mas grandes que l a s ante-

r i o r e s y en numero de diez o doce. 
d) Mular,sumamente grandes y en numero de dos o 

tr e s 

La verruga es una enfermedad eminentemente anemizante y sus ca-

racterísticas principales son:algias intensas,dolores musculares y o¬

seos,taquicardia,disnea,anemia,sed,fiebre remitente,petequias,máculae. 

(32) Artículo Anónimo 
Boletín de l a Oficina Sanitaria Panamericana 
Washington,D.C»E.U.A.-Año 15,N° 10;0ctubre de 1936 
p.1006 
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sudores,sub-ictericia,etc� 

La aparición de l a s verrugas o "brote" es uno de l o s síntomas de 

l a convales cencía. 

Las plantas lactescentes euforbiáceas usadas para cerrar l o pre-

dios,el cuy,la pulga,el piojo,y e l pique(nihua)pueden ser además de 

l a t i t i r a los reservorios y agentes para l a transmisión de l a verru-

gas(33). 

Los remedios mas indicados para combatir l a verruga en Marcará 

son: 

1. -Vino t i b i o mesclado con mote o agua de mote 

2. -Se amortaja o machuca l a caña de azdcar("caña c r i o l l a " ) l u e g o se 
quema y l a ceniza resultante es echada en agua de maíz.Se toma 
en forma de infusión» 

^�-Cuando hay una verruga grande(cabelluda)en l a base de esta se ata 
una cerda de caballo o cerdo;con e l tiempo l a verruga a l crecer 
se estrangula sola y cae. 

4«-Se toma diariamente media botella de vino t i n t o con ciento c i n -
cuenta gramos de chancaca.Se divide en t r e s dósis correspondien-
tes a l desayuno,almuerzo y comida, 

5»*-Se toma chicha en grandes cantidades. 

6. -Los nÓdulos se pueden eliminar pasándoles orina humana 

7. -Se hace h e r v i r un l i t r o de chicha,se l e agrega canela,una copita 
de aguardiente y un huevo.Esta dósis es d i a r i a . 

8. -Se debe tomar una infusión de hierbas aromáticas en lugar de a¬
gua pura. 

9. -Se toma una l i b r a de tr i g o y se remoja en agua durante cuatro 
días hasta que l o s granos germinen,después se hace h e r v i r miel 
de abejas hasta que se diluya completamente,a esta se l e echa 
e l t r i g o y se deja por s i e t e dfas.Como l a dósis es para una se-
mana,se u t i l i z a n s i e t e v a s i j a s bien tapadas.A cada v a s i j a un dia 
antes de u t i l i z a r su contenido se l e agrega vino de uva y se l e 
hace h e r v i r nuevamente.Según los informantes a los quince días 
del tratamiento brota l a verruga. 

j-u» 

Un nuevo brote de Bartonellosis en America 
Dr.Luis Patiño Camargo 
Año l8,N° 4;Abril de 1934 
P.309 
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10.-Tomando baños en Chancos o en otros maniantales de la región. 

Tienen l a idea de que,cuando miran los nÓdulos de la verruga,es-

tas se ocultan o internan,y que l a verruga se nmuevew,es decir se sien 

tend dolores musculares,articula res y óseos cuando hace mucho f r i ó o 

se bebe l i c o r en cantidad. 

Las principales plantas medicinales ut i l izadas en la región son: 

AcSQorma.-Utilizada como d iuré t i co renal 

¿nguaraté.-Se usa para curar las ú lceras estomecales,las afecciones 
hepát icas y para depurar los r iñones ;se toma en forma de 
in fus ión . 

Arrayán.-Se toma en infus ión y sirve para calmar los dolores estoma-
cales. 

Altamisa.-Se usa en forma de emplasto cuando una persona se ha "malo-
gra do r t,es decir cuando existen inflamaciones o hinchazones 
producidas por golpes. 

Aurinsha.-Sirve para desinflamar l as heridas.Para e l efecto se hace 
hervir l a s hojas, las que conjuntamente con e l agua sirven 
para limpiar y lavar las heridas y posteriormente se les 
unta con vaselina blanca .A los tres d ías c ica t r izan . 

Algodón«-La ceniza del algodón es uti l izada para curar las picaduras 
de las arañas,que son granitos que aparecen en las comisu-
ras de los labios. 

Alcachofa.-Conjuntamente con l a Granadilla,son usadas en infus ión pa-
ra combatir los cól icos hepá t icos . 

Amor Seco. - (Shi l lku-Shi l lku) .Se l e hace hervir y sirve como desinf la-
mante estomacal. 

Aj í . -Sos t ienen que es bueno consumirlo,pues previene del cáncer. 

Bastoncillo.-En in fus ión , s i rve para calmar la tos. 

Berro.-En los casos de reumatismo,las hojas son sobadas por e l cuerpo 

Borra j a . -En in fus ión se toma, sirve para calmar la tos. 

Capiculla.-Se toma en infus ión y calma los dolores renales. 

Capulí .-Calmante para la tos,se sirve en in fus ión . 

Cardo Santo.-Se usa en forma igual a l anterior 

Cashak Qañak.-Alivia los cól icos hepáticos y combate los orzuelos,par¡ 
esto ultimo se aplica e l latex en la parte afectada. 

Cedrón.-En in fus ión a l i v i a los dolores c e f á l i c o s . 
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Coca.-Se usa en forma de infus ión para a l i v i a r los dolores estomacales* 

Culantro.-Medio vaso de su jugo se u t i l i z a para combatir l a s lombrices 
estomacales. 

Culén.-Se toma en infus ión para detener l as diarreas rebeldes. 

Ezcorzonera.-Se usa en infus ión y se le agrega una copa de alcohol.Sir-
ve para combatir los resfr iados. 

Española da . -En in fus ión para combatir las enfermedades venéreas. 

Chamico.-Como estimulante sexual y para atontar.Se prepara en in fus ión 

Chicha.-El concho de la chicha es usado en forma de emplasto para cu-
rar o a l i v i a r los dolores de las piezas dentales.También es 
uti l izado para curar las imflamaciones oculares. 

Chinchimallí .-Es in fus ión es uti l izado como d i u r é t i c o . 

Choclo.-La barba de choclo es ut i l izada en in fus ión para a l i v i a r l a s 
- i r r i taciones estomacales(es e l ara mati:mate de maíz). 

floripondio.-Las f lores son colocadas en e l cuarto de una persona que 
tiene insomnio y a l cuarto de hora esta concilia e l sueño. 

Grama.-Se usa mesclado con agua de cebada como emoliente. 

Granada.-La cáscara es usada en infus ión para combatir la d i s e n t e r í a . 

Huaccua y Cola de Caballo.-En in fus ión , s i rven para curar la verruga 

Huamanrripa.-Se usa en infus ión como expectorante. 

Hueytojó.-t>e hace una especie de loción en alcohol y sirve para hacer 
crecer e l pelo. 

Ishmuná.-En in fus ión de alcoholase u t i l i z a para a l i v i a r los resfriados 

Jaramutishu.-Jüi in fus ión ,para a l i v i a r las cefalgias . 

Jarapa mana.-En forma de loción con alcohol,para dar b r i l l o a l cabelle 

Kiswar#-En infus ión ,para a l i v i a r los dolores verrucosos. 

Lengua de perr.o.-Las hojas son frotadas en las heridas rebeldes,es ui 
cicatrizante activo. 

Limón.-El jugo es ut i l izado para combatir la debilidad. 

Llantén.-Se hace hervir las hojas y luego se hacen emplastos,por medii 
de los cuales se a l iv ian los dolores de muelas y ojos. 

Malva Chica y Malva Grande.-Para combatir las diarres,en forma de i n -
fu s ión . 

Manzanilla.-Combate los dolores estomacales.Se usa en forma de i n f u s i 

Marko.-Infusión preparada para combatir los dolores verrucosos. 
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Nogal con leche.-Para curar la tos y los resfriados. 
Orégano.-En in fus ión ,para curar l as d i s i n t e r í a s . 

Papas»-En rebanadas,con un poco de s a l y maíz molido fermenta do, para 
calmar l as cefalgias . 

Papilas .-Es uti l izado como purgante y en mayores dósis como abortivo. 

Pimpinela.-Y Toronjil ,son sedantes nerviosos y cardiacos,se les usa en 
i n fu s ión . 

Ratanya.-Se usa para combatir las ú lce ras estomacales,las heridas inte 
ñas y l as lesiones en los órganos geni tales.Se sirve en f o r -
ma de i n f u s i ó n . 

Rocoto.-Previene, del "soroche o veta".Se le debe mascar a l pasar las 
altura's. 

Saucil lo.-Se hace hervir en agua.Este l íquido es ut i l izado para hacer 
desaparecer los granos. 

San Ta Lucía.-Se usa de igual manera que el sauc i l lo . 

Té.-Es usado como astringente,esto es,en i n f u s i ó n . 

Teq'wae.-Se usa en in fus ión para calmar las diarrea de los niíSos. 

Toronj i l . -En i n f u s i ó n , e s un calmante de los dolores del pecho. 

Violeta.-En infus ión y con leche.es un calmante de la tos. 

Waman pinta.-En in fus ión , s e usa para prevenir l a s enfermedades venéres 

Yerbabuena.-Mesclada con coca y en in fus ión ,para curar l a d i s i n t e r í a . 

Yerba Luisa-Se toma en in fus ión para a l i v i a r los dolorres estomacales. 

Yerba Santa.-Es ut i l izada para hacer enjuagatorios bucales.Para el e¬
fecto se prepara con agua caliente hasta que salga espuma. 

Zapallo.-La pepa del zapallo en uimfusión es u t i l i zada para combatir 
las lombrices estomacales. 

Los remedios de origen animal mas utilizados son: 

E l queso en descomposición es muy uti l izado para combatir la bronco-
neumonia,debido a que t a l vez contiene una pequeña cantidad de an t i -
b i ó t i c o s . 

La tela de araña es usada para hacer c ica t r i za r l a s heridas pequeñas. 

La cantárida es una pequeña mosca que molida la dan en una bebida par 
excitar sexua lmente. 

La "infundia'M grasa )de l a gallina sirve para curar los dolores del p 
cho, espalda y garanta .Esta infundía se coloca en forma de emplasto,y 
es l a grasa que sostiene los intestinos de l as aves.También cura las 
afecciones estomacales y en pequeñas dósis s i rve como purgante para 

http://leche.es
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los n iños . 

La"infundia" o "enjundia" de cuy es l a grasa que sostiene los i n t e s t i -
nos de este animal.Se usa como"frescante" o refrescante del estómago, 
esto es,cuando se tiene mucho calor en e l vientre.Es colocada como en 
el caso anterior,exteriarmen te . 

E l "redaño" o grasa del estómago del carnero sirve para a l i v i a r los 
etílicos,para lo cual se soba con é l , e l vientre del paciente. 

E l "unto" o grasa del estomago del cerdo sirve para calmar e l dolor 
de estomago y e l de muelas.Su apl icac ión es externa» 

E l pelo del perro es quemado y entre los indígenas se u t i l i z a para 
curar l as mordeduras de este animal. 

E l alcohol-culebra se hace cogiendo una serpiente inofensiva o una 
víbora llevada de l a costa e introduciéndola en una botella que con-
tenga alcohol de cuarenta grados en donde se ahoga el rep t i l .Es te 
alcohol es recetado a los tuberculosas y es tomado por copas. 

Para curar las insolaciones soban un sapo vivo por e l cuerpo del en-
fermo y después de haber realizado esta operación sueltan a l animal 
sanando posteriormente l a persona insolada. 

Para curar las fracturas de los huesos colocan una culebra partida 
en dos a ambos lados del miembro fracturado,a l a s cuarentiocho horas 
e l paciente experimenta mejoría. 

Para calmar los dolores reumáticos se soban con grasa de sapo. 

Las l aga r t i j a s son ut i l izadas para curar el "mal del viento"o dolores 
intensos de cabeza,para lo cual parten una lagar t i ja en dos y se a¬
tan estas partes a ambos lados de l a cabeza hasta que pase el dolor. 

Remedios varios: 

Para a l i v i a r e l dolor de muelas colocan a l lado afectado de la cara y 
en l a parte exterior un emplasto de barro en descomposición que con-
tenga "moho"ve rd e. 

Para calmar l as inflamaciones de los ojos se colocan en los párpados 
o en la parte superior del pómulo un papel de una c o l i l l a de c i g a r r i -
l l o . 

E l barro negro es ut i l izado a manera de emplasto para calmar los dolo-
res de cabeza. 

Para evi tar e l soroche ingieren alcohol de cuarenta grados,chancaca o 
caramelos. 

Para calmar las quemaduras las untan con vasel ina. 

Las eriscipelas son combatidas lavándose con jabón de pepa,para lo 
cual se deshace este en orina y luego se pasa por los lugares a fec-
tados. 

Cuando hay luxaciones o"desmentidos",se frotan estas con querosene. 
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Guando nay i r r i taciones ^estomacales toman infusiones a base de azúcar 

entre los indígenas-muchas veces-para prevnir l a hidrofobia colocan so 
bre l a herida un hierro a l ro jo . 

Uuando los niños tienen diarreas se hace una infus ión de agua de cane-
la a l a que se le agrega una cucharaflita de azúcar quemada y un peda-
zo de pan que se ha quemado a la brasa. 

Para combatir l a s lombrices estomcales se emplean los medicamentos man 
facturados en e l p a í s c en el extranjero, si en do e l mas popular e l "T i r 
seguro". 

Los pa rá s i t o s , ta les como las pulgas,piojos,garrapatas y l a d i l l a s son 
combatidos por los mestizos con DDT y por los indígenas con soluciones 
caseras de querosene.Algunos preparan una solución de alcohol con taba 
co haciende hervir este liquido y lavando con e l , l a s partes afectadas. 

La wataplasma,en un emplasto solido y caliente hecho a base de hierbas 
que se colocan en e l lugar donde se local iza e l mal. 

Tanto los indígenas como los mestizos usan las plantas medicina-

les y los remedios de origen animal,salvo algunas excepciones.Entre 

los mestizos del grupo I,cuando l a enfermedad es muy grave recurren 

como ultima instancia adonde los facultativos de los lugares cercanos, 

Muchas veces sanan por sugestión a l emplear los remdios de o r i -

gen animal o vegetal,puesto que tienen la idea 4© van a mejorar 

con ellos,pero además se exponene a contraer infecciones por su abu-

so* 

Entre las formas especiales y t í p i c a s de diagnosis o curación,en-

contramos la forma de precaverse del susto,y l a soqmadas,tanto con 

f lores como con cuy. 

Para evi tar e l "susto" y"e l mal de ojo" en l as cr ia turas , les a¬

tan una pequeña lana o h i lo rojo,ya sea en el tobi l lo o en la muñeca. 

E l niño que tiene susto o que se ha asustado de algoívg.ha teñid 

una caída y se encuentra en estado de nerviosismo o shok,o lo ha asus 

tado una persona )puede ser curado por medio de l a soqmada con f l o r e s . 

Estas f lo res deben de haber sido revogidas durante las procesiones;el 

niño es bañado en e l agua a la que previamente se l e ha echado péta le 

de estas f l o r es, viéndose que después de algunos días se evidencia la 
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me j or ía� 

Otro procedimiento consiste en f r o t a » los pé t a lo s de l a s f lo res 

-recogidas igualmente en las procesiones-en el cuerpo del niño y l l e -

varlas de madrugada a l lugar en donde creen que e l niño na cogido e l 

sus to �Generalmente las colocan en una esquina y disponen los pé ta los 

de manera que formen una cruz posteriormente las dejan a s í dispuestas. 

Los t ranseúntes que pasan s in darse cuenta o el viento los dispersan 

y a l no encontrar despues-los parientes del n iñ -es ta cruz creen que 

e l susto na desaparecido.Al susto o a l e s p í r i t u que ha asustado a la 

criatura denominan Janamia. 

Los indígenas son los que mas creen en l a soqmada con f lo res y 

los mestizos casi no,mientras que ambos grupos creen a pie j u n t i l l a s 

en la soqmada con cuy.Los mestizos letrados llaman seria o burlona -

mente a la soqmada con cuy como " la radiograf ía o auscultación radio-

g r á f i c a " » ^ toda l a zona andina del Callejón de Huaylas emplean este 

método de diagnóstico para saber de que enfermedad padece l a persona 

Se escoge un cuy macho s i e l paciente es varón,y un hembra s i es mu-

j e r ; e l cuy es sobado repetidas veces en e l cuerpo del enfermo ya sea 

durante tres o cinco minutos-según crean necesario-a veces ocurre que 

el cuy muere sofocado antes de que termine l a operación.Luego e l a n i -

mal es degollado,cuidando de que la sangre caiga en un lavador l l e -

no de agua f r i a que han colocado previamente.Posteriormente le qui -

tan l a p i e l despegándola simplemente del cuerpo sin hacer otra i n c i -

sión.Luego abren e l cuerpo del animal haciendo un corte longitudinal 

y empiezan a revisar las v isceras»s i algún órgano presente una l e -

sión-que muchas veces es producida por la mano del o la curandera-

esto es indicio de que e l paciente tiene el mismo órgano afectado» 

y e l que produce los transtornes. 
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£1 cuerpo del cuy es arrojado inmediatamente después a la ace-
quia mas cercana conjuntamente que e l agua ensangrentada. 

Cuando e l cuerpo del animal presenta un puntilleo hemorrágico 

esto indica que e l paciente tiene verruga;cuando presenta un color 

roj izo e l enfermo tiene tabardillo;y segdn el órgano afectado del 

cuy,el paciente tendrá ese mismo órgano enfermo. 

Solo los indígenas ya sean varones o mujeres son los que eje-

cutan tanto l a soqmada con f lores como con cuyes* 

Creen en e l "daño" o " b r u j e r í a " , e l que pueden hacerlo confec-

cionando una efigie con trapos,que representa a la persona que ée 

desea dañar y posteriormente se le clava a l f i l e r e s y huecesillos de 

sapo en e l lugar del muñeco en que quieren que se local ice e l mal 

en la persona .Esta es una especie de magia por imitación o ident i -

ficación*También puede hacerse e l daño agregando a l as comidas o 

bebidas sustancias tóxicas* 

S I daño o mal de ojo somático,no es sino la conjunt iv i t i s ad-

quirida por suciedad o contagio. 

Los especialistas que hay en e l pueblo son las "curiosas" o 

"entendidas",los curanderos,parteras,y hasta l a fecha no he podido 

obtener noticias acerca de brujos,pero eso s i hay adivinos en nu-

mero de cuatro,dos varones y dos mujeres* 

Hay un empírico que tiene un bot iquín y se encarga de aplicar 

inyecciones y recetar algunos remedios muy conocidos,de preferencia 

de fabrica;hay que hacer notar que este empírico en su juventud fue 

veterinario.En el pueblo se nota además, la presencia de dos perso-

nas que fuera de su trabajo part icular aplican inyecciones intrae 

musculares y endovenosas.Hay un dentista empírico que extrae pie-

zas dentales con dolor y empleando métodos y procedimiento p r imi t i -

vos. 
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Fuera de la comunidafi consultan a los facultat ivos de Carhuás, 
Huarás y Lima. 

La actitud de los parientes frente a los enfermos es l a de sa-

t i s facer todos sus deseos y tratar de a l i v i a r aunque sea en algo su 

s i tuación consolándoles y dándoles esperanza. 

CONCLUSION DEL CICLO 71TAL 

Las causas de l a muerte son variades y entre e l l a s podemos conside-

rar las debidas a: 

a) Las enfermedades en general 
b) Los accidentes originados por l a manipulación de explosivos 
c) Accidentes en general(de traba jo , t r á n s i t o , ebriedad, e tc . ) 
d) Terapia equivocada(baños cuando e l paciente se encuentra en estado 

febr i l , equ ivocac ión en la administración de medicinas,etc.) 
e) Muerte repentina 
f ) Suicidio{tres casos) 
g) Crimen(ocho casos) 
S)Por senectud 
Í)Por causas extraña tura les . ta les como e l daño y l a b r u j e r í a , e n este 

caso la muerte se debe-según ellos-a laspresencias de potencias in-
cultas y secretas(realmente son debidas a la suges t ión) . 

Las señales que indican e l advenimiento de l a muerte son los 

presagios y los sueños, los primeros son enunciados generalmente por 

los animales,los que indican que una persona va a mori r , ta l como su-

cede cuando los perros aullan o los g r i l l o s cantan en cualquier hora 

fuera de la acostumbra da .Por medio de los sueños intuyen que va a mo-

r i r una persona,tal como ocurre a l soñar con gallinazos,serpientes, 

carne o difuntos. 

Se dice que una persona es , ,muerta r t cuando ha fa l lecido.Entre los 

indígenas cuando una persona está moribunda no fian a conocer l a gra-

vedad para tener tiempo suficiente para preparar los alimentos y la 

bebida con que poder agasajar a los futuros asistentes a l velorio y 

funeral* 

Los indígenas mueren en grandes cantidades y no se conoce el nu-

mero exacto de defunciones debido a que por lo regular estas no se 
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asientan en los l ibros municipales correspondientes. 
Funeral de niños indígenas.-En los lugares alejados del centro de l a 
comunidad acostumbran organizar una f i e s t a informal,en la que se co-
me,bebe y baila en forma inmoderada«Hacen esta f i e s t a porque sost ie-
nen que el rec ién fa l lec ido es un angelito y que i r á directamente a l 
Cielo,pues se encuentra l ib re de pecados. 

En l a casa en donde se real iza e l velorio preparan un a l tarc i to 

que generalmente es de tres cuerpos (o ,plataformas)y en la base colo-

can e l ataúd que puede ser de cualquier co lor .El a l t a rc i to se hal la 

cubierto por telas blancas y adornado en l a parte superior con papel 

crepé. 

E l dosel está formado por una colcha corriente sostenida en un 

lado por una pared y en e l otro por dos cañas . 

Los asistentes pueden ser varones y mujeres y son agasajados por 

los padres de l a criatura y luego bailan a l son de guitarras o arpas 

-que han llevado los mestizos asistentes- . 

Algunos de los presentes rezan oraciones ca tó l i ca s y a veces co-

locan un pequeño mate dentro del ataúd,en la creencia de que la c r i a -

tura puede sentir sed en la otra vida. 

E l entierro se real iza a l dia siguiente del velorio;algunos de 

los parientes se quedan en la casa preparando e l puchero,mientras 

que los otros,conjuntamente con los amigos-que se encuentran casi 

totalmente ebrios)-llevan e l atud a l cernen t e r i o . E l entierro por lo 

regular es a l a s diez de la mañana y se dirige s in orden n i concier-

to por cualquier c a l l e . 

E l ataúd sin ceremonia es colocado en l a fosa que han preparado 

previamente y sobre e l l a echan agua bendita que han cuidado de l l e -

var los parientes y amigos de l a familia,Por ultimo cubren e l f é r e t r o 

con t ier ra .Los asistentes se quedan en el cementerio cerca de una hora 
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y después regresan a l a casa de los padres,lugar en donde se se rv i -

rá un almuerzo. 

E l a l tar es desatado a l die siguiente del entierro sin ninguna 

ceremonia peculiar. 

Puede haber rezos post-funerarios de niños y esto depende en 

gran parte de la voluntad y capacidad económica del padrino» 

Funeral de indígenas adultos.-Hace veinte años cuando moría un viudo 

o una viuda-en alguna estancia-Ios parientes dueños de l a casa en 

donde se había originado el deceso,ordenaban a los pastores que se 

armaran de l á t igos y sacaran a coreazos e todos los que se hallaban 

en l a vivienda,los varones sa l ían imitando a los chivos y adoptaban, 

la posición de estos animal es.En e l monte-altura s~los varones se 

reunían con l a s mujeres y ejecutaban el coito, esta reunión duraba 

hasta l as cinco o seis de l a mañana,hora en que regresaban a l a casa* 

Ssta costumbre rec ib ía e l nombre de Chiwakí. 

Cuando un indígena está grave los descuidan y desde ese momen-

to esperan e l desenlace y mas bien se preparan paBB los funerales. 

No avisan que ha ocurrido e l deceso,sino cuando cuentan con l a 

comida y bebida para atender a los as is tentes .El indígenas que no es 

acomodado con re lac ión a los otros tiene men os" deudos" o asistentes 

a l velorio,pues los amigos saben que no habrá agasajo. 

Algunas veces dan cuenta a la Municipalidad del deceso,pero 

por lo regular no es a s í . E l cadáver puede estar expuesto por cua-

tro o cinco d ías ,pues el clima favorece la conservación y además 

no se descompone por l a costumbre que tienen de bañar e l cadaver, 

posteriormente lo sacuden para que esté en posición correcta y 

los huesos se encuentren en su debido lugar y por ultimo comien-

zan a aplastarle l a parte correspondiente a l pecho y a l estómago 

nava auft arroie todos los restos de comida .excrementos v humores: 
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es ta costumbre e s denominada S f c i l l k i . 

Cuando e l indigene cuenta con d i n e r o manda o f i c i a r una. Mise de 

e n t i e r r o " en e l Templo de M a r c a r á . P a r a e l e f e c t o l l e v a n a l a I g l e s i a 
» * 

l a tapa d e l a t a ú d que r e p r e s e n t a a e s te y a l d i f u n t o . & n e l a t r i o e l 

sacerdote bendice agua que se encuentra en un c i l i n d r o a p a r e n t e / l o s 

a s i s t e n t e s son varones y mujeres en i g u a l numero. 

Los f a m i l i a r e s van v e s t i d o s de negro ,o s i n o l o s varones con 

b r a z a l negro y l a s mujeres con c i n t a d e l sombrero y l l i q l l a n e g r a . 

D e s p u é s de terminado e l o f i c i o r e l i g i o s o que es sumamente s e n c i l l o , 

l a s mujeres echan e l agua que na s ido bendecida en e l a t r i o de Tem-

p l o , en c á n t a r o s o huacos . 

S I c o r t e j o - q u e l l e v a l a tapa d e l a t a u d - s e d i r i g e a l a casa d e l 

d i f u n t o para emprender e l r e c o r r i d o h a c i a e l cementer io , 

£ 1 a t a ú d es l l e v a d o i n d i s t i n t a m e n t e por l o s amigos o f a m i l i a -

r e s . E l c o r t e j o se compone de l a s personas que l l e v a n e l a t a ú d , n i ñ a s 

que l l e v a n c r u c e s i t a s que s e r á n co locadas sobre l a tumba,mujeres 

con coronas de f l o r e s na t u r a l e s , a l g u n a s j ó v e n e s y a n c i a n a s que l l e -

van l o s c á n a t r o s y huacos con agua b e n d i t a , y l o s p a r i e n t e s y amigos 

s i n guardar orden n i c o n c i e r t o . 

Hacen l o s desoanzas que c r e a n n e c e s a r i o s y f r e n t e a l a I g l e s i a 

á e l a í l a z a de Armas i n c l i n a n e l a t a ú d por t r e s veces ' en s e ñ a l de 

r e s p e t o . 

A veces c o n t r a t a n a l s a c r i s t á n y a l c a n t o r - v i o l i n i s t a para que 

se encarguen de r e z a r l a s o r a c i o n e s durante e l t r a y e c t o y e l cemente-

r i o . 

Uno de l o s p a r i e n t e s durante e l r e c o r r i d o toma nota en un p a -

p e l s e l l a d o c o r r i e n t e de l o s ga s tos que se han hecho h a s t a e l mo-

mento,para pos ter iormente entregar e s t a r e l a c i ó n a l o s demás p a -
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rientes cuando se discuta acerca del reparto de l a herencia d i s c u -

sión que se rea l iza inmediatamente después de regresar del cemente-

r io antes de la comilona de r igor. 

No hay divis ión por parentezco,edad,sexo o condición en e l cor-

tejo jr los que lo especta se descubren a l pasar e l ataúd, 

Ál l legar a l cementerio se hace el ultimo descanzo frente a l a 

puerta y los asistentes aprovechan de esta contingencia para ec&ar 

agua bendita a las tumbas de sus parientes, 

Al l legar el cortejo a l a tumba que han abierto previamente 

los amigos o parientes,echan agua bendita y después arrojan ramos 

y pé ta los de flores,inmediatamente después colocan e l a taúd y pro-

ceden a echar sobre el cajón los "encargos"que son puñados de t i e -

rra»Sobre e l ataúd colocan l a j a s planas y por ultimo proceden a 

se l la r l a tumba con tierra,echando primeramente los restos óseos 

y los restos de los ataúdes de los parientes enterrados anterior-

mente en ese mismo lugar y que han sido exhumados a l abrir l a nue-

va tumba,debido a que el cementerio está tan lleno que podemos de-

c i r s in temor a equivocarnos que cada famil ia tiene su parcela en 

e l panteón. 

En el túmulo-que sobresale unos Jreinta centimetros-que se 

ha formado sobre l a tumba los parientes colocan una o dos cruce-

s i tas y varias coronas de f lo res naturales.Concluida la labor,los 

parientes y los asistentes se dedican a beber en l a proximidad de 

la tumba durante una o des feoras. 

Cuando entierran e l cadaver de una persona que carece comple-

tamente de bienes económicos,se l leva e l cadaver en una parihuela 

descanzando sobre una jerga y cubierto con un poncho.El cuerpo es 

colocado simplemente en una tumba que se ha abierto con antelación 
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y después es cubierto con te i r ra sin ceremonia especial. 

Funeral de mestizos adultos.-En primer lugar inscribe su defunción en 

e l l ibros respectivo de la Municipalidad. 

Se anuncia el fallecimiento de un adulto por el doblar de l as 

campanas del Templo,y e l de un niño por insistentes repiques.El a¬

taud del adulto debe de ser negro o marrón,mientras que e l de los n i 

ños menosres de ocho años de color blanco-segdn crean conveniente-. 

Los velorios de los niños son sencil los y s in ninguna particu-

laridad digna de anotar. 

Cuando se dirgen los asistentes a l velorio de un adulto,dicen: 

"vamos a tomar c a f é " . 

E l cadaver es vestido con una mortaja aparente y e l sacerdote 

-según l a economía de l a familia-puede estar presente oficiando los 

r i tos correspondientes. 

Al dia siguiente se real iza l a Misa de "entierro",a la que a s i s -

ten los deudos y amigos,esta Misa puede ser de l a o 2a y todo depen-

de de l a mayor o menor ornamentación que puede haber en l a Ig les ia y 

de la amplitud del servicio rel igioso»Solo l a tapa del ataúd es l l e -

vada a l Templo e igualmente preparan e l agua bendita para l levar a l 

cementerio. 

Regularmente e l cortejo es el siguiente:los amigos que llevan 

e l a t a ú d , l o s parientes y amigos cercanos que l levan l as c in t a s , a l -

gunas niñas que llevan coronas de f lo re s naturales,una de e l las lfe-

va una pequeña cruz que será colocada sobre l a tumba. 

Entre los mestizos es costumbre que hayan e l mayor numero de 

"Lázaros"o responsos rezados por e l sacerdote durante e l trayecto 

a l cementerio. 

En e l Camposanto proceden e l ataúd en l a fosa preparada con 
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anterioridad o en un nicho comprado a l a Municipalidad,relazándose 

también e l acto del "encargo^ 

Posteriormente los asistentes comienzan a re t i rarse y algunos 

se dirigen a l a casa de los deudos,esto es,en el caso de que haya 

almuerzo post-funeral. 

Post-funerales.-Entre los indígenas y la mayoría de los mestizos se 

acostumbra e l Post-funeral por los difuntos adultos,esta ceremonia 

recibe el nombre de Pizqaki y se real iza a los cinco días del dece-

so y a los tres del entierro,a l as doce de l a noche.En l a casa de 

los deudos durante los d í a s anteriores a l Pitzqaki se hallaban aún 

los crespones de luto y un catafalco simulado,la ropa del difunto 

se encontraba debajo de e l y cubierta con una tela negra. 

La ceremonia prácticamente comienza el dia del entierro con re-

zos nocturnos que duran cinco días,acentuándose e l ultimo dia en que 

después de ellos se hace una loa a l difunto,se exaltan todas sus v i r 

tudes y buenas obras para con e l prójimo y la sociedad(pues según un 

regrán popular"no hay muerto malo") .Durante la loa, los parientes re-

cogen l a ropa del difunto y proceden a descolgar los crespones.acto 

que se real iza entre doce de l a noche y puede durar hasta las dos o 

tres de l a madruga da. Durante toda l a noche toman l i c o r y comen maza-

morra de calabaza que es el plato especial de esta ceremonia. 

A l dia siguiente del Pizqaki barren completamente la casa y l a -

van los vestidos del difunto-muchas veces los queman-y los guardan,c 

lo que se da por terminado el velorio post-funeral* 

Luto.-En los deudos e l luto puede ser cerrado cuando viesten integra 

méate de negro,esto ocurre cuando e l fal lecido era pariente cercano 

y los deudos son postizos acomodados .Los otros mestizos y los i n d í -

genas pueden ponerse corbata o brazal negro y las mujeres l l i q l l a y 

cfcnta negra en el sombrero. 
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Las señales de luto en las casas son pedazos de tela negra,de 
aproximadamente quince centímetros de largo 7 que tienen l a forma 
de una mariposa o una V invert ida. 

Se acostumbra-entre los mestizos-envíar ta r je tas de pésame,lo 

mismo que hacer confeccionar tar je tas especiales recordatorias o I n -

memoriaias,en las qae se consignan los datos relativos a l a edad,fe-

cha del fallecimiento,nombre y apellido,lo mismo que una oración f ú -

nebre. 

A l f a l l e c e r un adulto,se produce en el seno de 3a famil ia una 

serie de desajustes de ca rác te r socio-econÓmieos.El desajuste co-

mienza paracticamente desde e l momento en que l a persona se encuen-

t ra enferma de gravedad o en e l caso de una anciano que intuyendo 

proximo su f i n dicta las disposiciones referentes a l a d is t r ibuc ión 

de sus bienes.^or lo general no hacen testamento sino mas bien un 

reparto en vida;estas propiedades con antelación han sido "presta-

das" o vendidas a los h i jos o parientes cercanos,en estos casos los 

favorecidos entregaban una parte de la cosecha o en su detfecto t r a -

bajaban en las parcelas ae l a propiedad que se reservava e l que ce-

d í a . 

Los hi jos casi siempre heredan en igualdad de condiciones,pe-

ro en que lo respecta a los h i jos adoptivos-como es usual que l a a¬

dopción no sea legal-estos no heredan absolutamente nada,debido a 

lo que se suscitan conflictos y peleas con los h i jos leg í t imos . 

Los viudos pueden volver a casarse y no hay restricciones a l 

respecto,pero en algunos casos se les cri t ica,sobre todo s i tienen 

hi jos o son ancianos. 

Los huérfanos de padre y madre son recogidos por los parien-

tes cercanos o lejanos ya sean indistintamente del padre o l a ma-

dre. 
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E l d e s a j u s t e netamente económico se produce entre l o s i n t eg ran t e s 

de l a s f a m i l i a s que poseen r ecu r sos económicos moderados,los que en e l 

a f á n de quedar b i e n an te l a c o l e c t i v i d a d , empeñan o venden sus b ienes 

para conseguir e l s u f i c i e n t e dinero para poder atender l o s f u n e r a l e s , 

t ra tando en todo momento de ac r ecen t a r o a d q u i r i r p r e s t i g i o s o c i a l . Al 

f i n a l de cuentas se encuentran endeudados o empobrecidos,teniendo que 

pagar todas l a s deudas c o n t r a í d a s * 

E l r e a j u s t e se produce a l querer r ecupera r l o s f a m i l i a r e s s u an -

t e r i o r s tandard de v i d a . L o s que han quedado en mala s i t u a c i ó n e c o n ó m i -

ca se conforman en forma f a t a l i s t a , t r a b a j a n d o en l a s d i f e r e n t e s a c t i v 

dades para poder so luc iona r sus problemas e c o n ó m i c o s . 

Cul to a lo s d i f u n t o s » - L a s ceremonias en honor de l o s d i f u n t o s son l a s 

Misas o f i c i a d a s e l d i a d e l deceso , e l d i a d e l e n t i e r r o , a l o s ocho d í a s 

d e l s e p e l i o , a l m e s , a l a ñ o , e l d i a d e l cumpleaños d e l d i f u n t o , e l C u r a k í , 

l a s c e l eb rac iones d e l primero y dos de noviembre y cuando juzguen con-

venien te acordarse de l o s miembros de l a f a m i l i a que han f a l l e c i d o . 

De e s t a s ce remonias , l a s mas p e c u l i a r e s e i n t e r e s a n t e s son e l Chu-

r a k l y l a v i s i t a a l cementerio e l d i a de D i f u n t o s . 

Los d í a s a n t e r i o r e s a l pr imero y dos de noviembre,en todas l a s pa 

n a d e r í a s de l a comunidad se encuentran a ta readas confeccionando Tanta 

wawas(guaguas de p a n ) , l a s que son hechas de masa con levadura ,pero s i n 

manteca n i huevos . E s t o s b izcochos t i e n e n decoraciones hechas con polvc 

de c a r b ó n de p a l o , l a s que se colocan como adorno an tes de poner las a l 

h o r n o » E s t a s * , g u a g u a s n s e r á n colocadas en l a s mesas en donde se o f r e c e r á 

e l a l imen to a l o s d i f u n t o s en l a noche d e l pr imero de noviembre. 

También confeccionan c e r a s con adornos de c i n t a s negras a r r o l l a -

das a su a l rededor y coronas de f l o r e s a r t i f i c i a l e s cde papel c r e p é . 

E l rpimero de noviembre a l a s ocho de l a mañana se o f i c i a una 
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Misa que es anunciada por los dobles de la campana del Templo.Le Igle 
sia se encuentra a-domada con crespones negros y en la puerta ,propiamej 
te en e l atrio disponen un ci l indro en e l que se encuentra el agua ben 
dita .Durante e l intermedio del o f i c io rel igioso, e l Párroco pide a los 
f i e l e s que entreguen limosnas,pues se tiene que rezar los responsos de 
r i t u a l a l f i n a l del servicio.Acto seguido el s ac r i s t án comienza a reco 
gerlas y la Misa continúa s in mas interrupciones. 

Muchos marcarinos van esa noche a l cementerio,en la creencia de 

que los e s p í r i t u s de sus parientes saldrán a las doce. 

Hace aproximadamente treinta años había una costumbre que ha de-

saparecido completamente en e l pueblo,pero que se real iza en algunas 

estancias,es l a de los Canchipillines(Cancha pedimos).El primero de 

noviembre en la noche se reunían grupos de niños que i van de casa en 

casa a rezar por e l alma de los d i fun tos ¡es tos niños eran muy "mata-

perros r t y no esperaban a que les repartieran l a comida en pago de sus 

rezos,sino que se l a disputaban peleándose entre ellos.Se introducían 

a l a s casas precedidos de bandas de tinyas y quenas* 

Actualmente se real iza e l Churakí o , tvelaci6n , fen las diferentes 

casas,la ejecutan la mayoría de los indígenas y una gran proporción 

de mestizos,estos últimos a puerta cerrada para que no se enteren de 

que realizan esta ceremonia. 

En una habitación,disponene sobre una mesa diferentes alimentos 

para que los difuntos los saboreen.Como a l dia siguiente l a comida 

presenta alteraciones debidas a la descomposición u otras señales-

debidas a l rastro dejado por los insectos o roedores-,al verlas sos-

tienen que el difunto ha probado l a s viandas.Los alimentos reciben 

e l nombre de Tatzikí.Antiguamente l leva van esta comida a l cementerio 

lugar en e l que realizaba esta ceremonia. 



-224-

L o s a l i m e n t o s son c o l o c a d o s p a r a que l o s i n g i e r a n l o s e s p í r i t u s 
de l o s p a r i e n t e s c e r c a n o s o a l o s que s e l e s haya t e n i d o mas e s t i m a -
c i ó n . 

C h u r e k í obse rvado en l a c a s a de J . E . - ' J S n l a p r i m e r a h a b i t a c i ó n han c o -

l o c a d o una mesa sobre l a que han d i s p u e s t o un c á n t a r o de c h i c h a de j o -

r a , dos v e l a s e n c e n d i d a s » t r e s t a n t a - w a w a , d o s p l a t o s de l a t ó n c o n t e n i e n -

do g u i s o de c a r n e con a r r o z , c i n c o p a l t a s m a d u r a s , d o s p l a t o s de mazamo¬

r r a de c a l a b a z a » u n r e c i p i e n t e de v i d r i o con ten iendo c a p u l í , u n p l a t o 

de l o z a con habas c o c i d a s , u n a l a g e n a con g u i s o de c a r n e con a r r o z , u n a 

t a c i t a de l a t ó n con c a f é p u r o » T o d o s e s t o s a l i m e n t o s s e e n c u e n t r a n d i s * 

p u e s t o s a n á r q u i c a m e n t e s i n o rden n i c o n c i é r t e l o s a l i m e n t o s son s i e m -

p re a q u e l l o s que mas gus taba e l d i f u n t o en v i d a . 

P r e v i a m e n t e c e r r a r o n l a p u e r t a de l a c a l l e p a r a r e a l i z a r l a c e r e -

monia con mayor l i b e r t a d y a l a s nueve comenzaron a d i s p o n e r l a mesa . 

Desde ese momento h a s t a l a s doce r e z a r o n o r a c i o n e s c a t ó l i c a s por e l 

e t e r n o descanzo d e l o s d i f u n t o s . A l a s doce c o l o c a n c e n i z a a l r e d e d o r 

de l a mesa y a t ln en e l s u e l o p a r a o b s e r v a r - p o s t e r i o r m e n t e - s i l o s e s p í -

r i t u s d e j a b a n s u s h u e l l a s . 

A l a s s e i s de l a mañana s e a c e r c a r o n a l a mesa a o b s e r v a r s i l o s 

a l i m e n t o s p r e s e n t a b a n a l t e r a c i o n e s ; e n e l caso de s e r a s i s o s t i e n e n 

que l o s e s p í r i t u s s e han a c e r c a d a a p r o b a r l o s a l i m e n t o s , p e r o en e l 

caso en que no hayan h u e l l a s d i c e n que l o s e s p í r i t u s s e han a c e r c a d o 

por e l a i r e a p r o b a r l a c o m i d a . 

D u r a n t e toda l a m a ñ a n a y a ú n en l a t a r d e d e l dos de nov iembre 

v a n a l c e m e n t e r i o a d e p o s i t a r agua b e n d i t a en l a s tumbas de s u s p a -

r i e n t e s , l o mismo que c o r o n a s de f l o r e s n a t u r a l e s o a r t i f i c i a l e s . 

A l a s d i e z s e o f i c i a una M i s a en e l t emplo que se e n c u e n t r a a¬

dornado i n t e r i o r m e n t e con l o s c r e s p o n e s de r i t u a l , c e r c a d e l A l t a r 
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Mayor y en la parte central se encuentra un catafalco y a ambos l a -
dos unos cartones donde sobre e l fondo negro se encuentran pintados 
ángeles y cruces blancas.El o f i c io es de r i t u a l y de acuerdo con e l 
dia. 

Cerca del Panteón,a l a entrada de la Hacienda La Florida hay 

cerca de veinte mujeres que se dedican a l a venta de alimentos y be-

bida,y este es e l lugar obligado de descanzo después de haber v i s i t a -

do las tumbas de los deudos. 

Á veces e l Párroco va a l Cementerio a rezar los responzos sobre 

las tumbas,previo pago de cincuenta centavos o un sol» 

La Cruz del Calvario queda en e l fondo del Cementerio y a l pie 

de el la hacen las ofrendas aquellas que no han podido iden t i f i ca r 

l as tumbas de sus parientes,en este lugar echan agua bendita,colocan 

las f lo res y encienden las velas que han llevado para la"velación% 

Algunas personas acostumbran cambiar las cruces deterioradas 

que hay sobre las tumbas por otras nuevas. 

S i e l dos de noviembre cae domingo,todas las ceremonias propias 

de ese dia son postergadas para e l tres del mismo mes. 

E l dia tres es llamadondel despacho1*,pues l as almas regresan a 

sus tumbas y es de rigor a s i s t i r a una comida fami l i a r donde se come 

y bebe en demasía» 

Lugares Santos.~Los lugares Sagrados en los que se celebran ceremo-

nias en honor de los difuntos son los dos Templos ca tó l i cos del pue-

blo; la Cruz del Olvido que se encuentra a l a salida del pueblo-en d i -

rección a Huarás«-a unos treinta metros del puente, l lámase a s i debido 

a que los cadáveres antes de ser llevados a l Cementerio son deposita-

dos a l pie de e l l a rezándose los responzos correspondí entes;el Cemen-

terio o lugar de disposición de los cadáveres,quedan aproximadamente 

a un kilómetro y medio del pueblo.Este Cementerio tienen tumbas en 
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e l suelo y nichos de adobe o l a d r i l l o enlucidos con ca l o yeso,exis

tiendo cien en t o t a l . E l numero de cruces sobrepasa a las mil quinien

tas.Los cuarteles que contienen los nichos están protegidos por teche 

de te jas que los resguardan de las l l u v i a s . A l fondo del Cementerio 

hay un mausoleo de adobe y a l lado izquierdo una Cap i l l i t a en l a que 

se encuentra l a Cruz del Calvario. 

E l Cementerio está protegido por murallas de adobe de dos mesros 

y medio de alto y en l a puerta de entrada que es de madera y de dos 

hojas,se encuentra una inscr ipción que dice;"Cementerio General". 
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CONCLUSIONES 

1. En l a f a m i l i a l a residencia puede ser indistintamente p a t r i l o -
cal,matrilocal o neolocal,siendo los mas característicos tipos 
de f a m i l i a l a nuclear y compuesta. 
Según los grupos l a terminología de parentezco puede ser espa-
ñol, o español-quechua, 

2. E l compadra sgo juega un r o l importante tan&o entre l o s indígen 
como en los mestizos 

3. La estratificación s o c i a l por edad,sexo,ocupación y clase-y a i 
étnica-está en relación directa y constante con l a capacidad e 
conómica de l o s indígenas y mestizos» 

4. La posición s o c i a l de los niños está condicionada por l a sitúa 
ción de sus padres en l a comunidad.Las ceremonias especíales-
r i t o s de pasaje-son propias de los indígenas y mestizos. 

5. La maduración,inculcación,entrenamientos y educación durante 1 
niñez,es doméstica e in s t i t u c i o n a l i z a d a , l a primera se recibe € 
l a casa y tiene importancia para la formación de los hábitos,5 
l a segunda en l a escuela. 

6. La adolescencia marca l a división entre dos etapas principales 
en e l desarrollo del individuo y se caracteriza por l a i n i c i a * 
ción del trabajo serio y di r i g i d o . 

7» La adultez se caracteriza por l a s actividades que se desprende 
de e l l a , t a l e s como e l matrimonio,el s e r v i c i o m i l i t a r obligato-
r i o y l a opción a l desempeño de l a s funciones públicas.En este 
etapa es cuando se manifiesta mas e l r o l y e l status del in d i -
viduo,pero condicionado siempre por su inclusión dentro del 
grupo de indígenas o mestizos. 

8. La teoría de l a enfermedad está determinada por l a s creencias 
p a r t i c u l a r e s acerca de ella,teniendo sus técnicas especiales 
de curación. 

9. La senectuda marca l a declinación de l a s actividades del indi-
viduo. 

10. La muerte indica l a conclusión del c i c l o v i t a l y acerca de el] 
hay uiB superposición de creencias y prácticas católicas y pa-
ganas,tal como sucede con los responsos.el Churakí y e l acto c 
echar agua bendita a l a s tumbas. 
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V 

RELACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

RELACIONES SOCIALES 

S t a n d a r d D e V i d a Y R u t i n a . - E l s tandard de v i -

da por l o genera l es b a j o y so lo algunos mest izos acomodados que po-

seen bienes económicos cons ide rab les gozan de determinadas v e n t a j a s , 

mien t ras que l o s mestizos d e l grupo I I y lo s i n d í g e n a s se encuentran 

en m a n i f i e s t a desven ta j a con r e l a c i ó n a los p r i m e r o s . 

L a s f a c i l i d a d e s s a n i t a r i a s en s i , e n e l pueblo son c a s i nu las 

puesto que hay ausenc i a de s e r v i c i o s mun ic ipa l e s de es te t i p o y muy 

pocos p a r t i c u l a r e s «En l o r e f e r e n t e a l a h a b i t a c i ó n y a l a a l i m e n t a -

c i ó n sucede l o mismo,pues todas l a s f a c i l i d a d e s se encuentran en e l 

grupo I de m e s t i z o s . 

E l cuadro aproximado acerca de l a a c t i v i d a d o r u t i n a d i a r i a en 
¡ 

l a Comunidad,es e l s i g u i e n t e : 



v a r u u e s x u u i g c u a o J U U M J * « « i & ^ u a 0 

5 am. 

6 am. 

? 
am* 
am* 

9 am. 
10 am* 
11 am* 
12 m. 
1 pnu 

2 

3 

4 

pm. 
pm* 
pm. 
pm* 
pm* 
pm* 

8 pm* 
9 pm* 
10 pm« 

Se levantan y asean 

Sale a trabajar 

Trabajo 
ft 

n 

w 

ft 

Desoanzo 

Trabajo 
it 

Se levantan y asean 
Enciende e l fuego 
Prepara e l desayuno 

Toman e l desayuno 
Acicala a los h i j o s , 
asea la casa «cuida a 
los animales,lava,etc. 
S i posee tienda empie-
za l a venta 
Varios 
Prepara el almuerzo 

Almuerzo 
ti 

« ( a veces ) 
Descanzo 

Comida 

Ocio 
Conversación 
Se acuesta 

V ig i l a a los niños,ayu-
da a l esposo 

tt it tt it it ft tt 
ft If ft ft It II II 

Ayuda a l esposo 
Descanzo, conversación 
Prepara la comida 

Acuesta a los h i jo s 
Se acuesta 

Se levantan y asean 

Los niños indígenas 
de los dos sexos,van 

a l a Escuela o en 
su defecto ayudan a 
sus padres en las le 
bores propias. 

Actividades recrea-
c lónales : juego. 

i 

E l cuadro de rutina es relat ivo y las actividades en las horas enumeradas varían según las c i r -
cunstancias. 

: 



Hora varones Mestizos m u j e r e s «Acao izaH n±uuo m c s u i ^ u o 

6 am. 
7 am. 

8 am. 

9 am. 

1 0 am* 
1 1 am. 

1 2 m. 
1 pm. 
2 pm. 
3 pnu 
4 pm* 
5 pm. 

pnu 
pnu 
pm. 

9 Pm* 
1 0 pm. 

J 

1 1 pm* 

1 2 pm. 

Trabajo 
it 

« 

tt 

Se levantan y asean 

Desayunan 

Almuerzan 
Ocio y conversación 
Trabajo 

Preparan o hacen preparar 
e l desayuno 
Labores propias de la mujer 
Cuida a los hi jo s , s i tiene 
servidumbre disponen e l tra
bajo. 
Va a la chacra o tienda 
Prepara e l almuerzo 

Ocio y conversación 
Trabaje 

if 

Lunch(a veces) 
Conversación y ocio 

,prepara e l lunch. 

Trabajo(si tiene tienda 

Conversación 
Juego de naipes 

Comida 

tt 

Arreglo de la casa 
Prepara la comida 

Acuesta a los h i jos 
Conversación 
Dispone para el siguiente 
d ia . 
Se acuesta 

« w TI q U e muchas 
veces dura hasta las 2 o 
mas de la madrugada 

Los niños en e l ca
so de no i r a 1© 

Escuela,ayudan a 
sus padres en las 
labores propias de 
su sexo,siguiendo 
la mi ama rutina � 

Actividades recrea» 
c lóna les : juego y 
deporte. 

t 
ro 

OJ 

Como en e l oaso de los Indígenas ,e l cuadro de rutina correspondiente a los mestizos es r e l a t i 
vo ,variando esta según las circunstancias. 
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Las ac t iv idades de los n i ñ o s , s o n l a s de i r a l a Escuele o ayudar 
a los padres en determinadas labores l i g e r a s propias de su sexo,ademá 
son e l l o s los que tienen que hacvr la s compras,sacar agua de l a s ace
quias, a r reg la r los cuartos,barrer la casa , e t c . E s t a s ú l t i m a s ac t iv idad 
son propias de, l o s n iños indigenes y de los mestizos del grupo I I * 

Fuera de la s act ividades enumeradas en l o s cuadros anter iores , lo 

marcarinos r e a l i z a n v i a j e s a los anexos,estancias y pueblos cercanos 

para r e a l i z a r sus transacciones comerciales u otros asuntos que deman 

den su presencia* 

Durante c a s i todo e l dia no se ven varones en e l pueblo,debido e 

que se encuentran en e l campo o en l a s t iendas,siendo propio de l a s n 

j e res atender l o s quehaceres domést icos o vender en l a s tiendas o ne

gocios cuando los varones nan ido a r e a l i z a r otras labores* 

Desde l a s cuatro de l a mañana hasta l a s diez,pasan ininterrumpi

damente l o s camiones y góndolas en d i r e c c i ó n a Huarás y a p a r t i r de 

l a s doce de l dia en d i r e c c i ó n a Carhua*s,esto es de regreso del prime] 

lugar*Excepcionalmente se consigue movilidad a otra hora* 

Por l a s c a l l e s se ven algunos n iños y servidumbre de ambos sexo; 

que salen a hacer los "mandados"© compras en l a s t iendas de l a loca l : 
* 

dad* 

Las mujeres c a s i no salen a l a c a l l e sa lvo ocasiones en l a s que 

tienen que i r a comprar* 

Por lo regular en l a tarde se nota l a presencia de l o s varones 

que regresan de sus labores cotidianas y e s común observar c o r r i l l o s 

que se forman en l a s esquinas y aceras de l a s ca l l e s* 

A l a s cinco de l a mañana limpian y barren l a s veredas de l a ca

l l e , esto es, e l froafifcs de l a casa.Esta labor es encomendada a l o s ni 

ños o a los s i r v i e n t e s , e l t rabajo se hace con l a ayuda de una pitzar 
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habiendo humedecido previamente e l lugar a barrer para que no levante 

polvo»La basura a veces es recogida,pero es común ver que l a amontonar 

cerca a la vereda,dejándola en ese lugar. 

En lo referente a la limpieza de l a casa»los mestizos la hacen ce 

regularidad,lo que no sucede entre los indígenas . 

Las viviendas solo son limpiadas y algunas pintadas para las Fies* 

tas Patr ias y excepcionalmente en otras oportunidades,esto es en lo qi 

se ref iere a l a parte urbana de 3a comunidad» 

Mientras ejecutan algún trabajo manual,tanto los varones como l a 

mujeres indígenas y algunos mestizos,no se quitan e l sombrero,debido 

la l l u v i a o a l intenso s o l . 

Las criaturas son llevaoas en l a espalda, tanto entre las ind íge -

na s y l a mayoría de 3a s mestizas» 

Los cántaros de chicha de tamaño considerable y los bultos son 

cargados en l a espalda por varones indígenas,pa3a el efecto les pasan 

una soga o chil l iv»,tomando con ambas manos y a l a altura del pecho 1 

partes terminales* 

E l lavado de la ropa lo ejecutan en las acequias descubiertas qu 

bordean e l pueblo,o sino en las márgenes del r io ifercará o Santa.Hay 

varios procedimientos paia el lavado,los principales son:enjabonar le 

ropa y posteriormente golpearla con un mazo parecido a l wipi hasta qi 

salga l a suciedad jgolpenado l a ropa sobre una peña y posteriormente t 

juagaría;ayudándose con las hojas de maguey,las que son golpeadas ha* 

ta que salga e l l a t ex , e l que hace l as veces de jabónjeon ayuda de agí 

caliente y jabón de pepa ¡lavándola con agua fria#Los indígenas pas 

e l lavado de l a s piezas gruesas de lana,tales como los ponchos y fra-

zadas,usan los orines fermenta dos, puesto que contienen amoniaco y a l 

ca l í ,que hacen e l papel de l e j í a » 
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La ropa es tendida en alambres o sogas que colocan exprofesamen-
te,o sino la extienden en pequeños arbustos que se encuentran en las 
vecindades del lugar del lavado» 

De las acequias en donde lavan extraen e l agua paos supl i r sus 

necesidades fundamenta les ,y además a el las arrojan los excrementos y 

la basura» 

La higiene o e l baño personal es realizado en e l r io Marcará o 

Santa y otras veces en la misma casa .Los mestizos por lo regular se 

lavan dos veces por dia,mien tras que los indígenas solo en la mañana; 

e l baño de los mestizos es semanal o quincenal,en e l r i o o en Chancos 

siendo entre los indígenas excepcional. 

La rutina siempre es alterada por los días de f ies ta y las vaca-

ciones,puesto que en esos dias cambia totalmente l a actividad de los 

habitantes de l a comunidad» 

Necesidades comunes corporales.-La defecación es realizada entre algu 

nos mestizos en le t r inas aparentes que tienen en sus viviendas,pero 

por lo regular es realizada en el campo,en los potreros cercados o ca 

s i a la vera de los caminos y pasajes»Se real iza en c u c l i l l a s y para 

la higiene emplean papel de periódico,pequeñas hojas y a veces piedre 

c i l l a s » 

La misción es denominada"hacer de aguas" y se real iza en l a forn 

normal y usual» 

Entre los indígenas acostumbran lavarse e l pelo utilizando o r i -

nes en descomposición;los mestizos u t i l i z a n e l jabón común o sino agí 

mesclada con jugo de limón. 

En la comunidad hay tres peluquerías en las que se hacen recorte 

e l cabello los mestizos cada quince d ías y los indígenas cada mes,es-

tos últimos mucha's veces se recortan e l pelo entre ellos» 

Los indígenas se expul^n entre el los para extraerse los parási* 
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tos de l a cabeza,y después de tomar e l piojo se lo introducen en l a 
boca donde lo matan t r i tu rándo lo con los dientes.Entre los mestizos 
se na introducido e l u4o del DPT. 

La limpieza de l a nariz entre los indígenas se hace sumariamen-
i 

te con los dedos arrojando posteriormente e l moco.Entre los mestizos 

es usual y general e l limpiarse con el pañuelo. 

La dentadura es limpiada entre los mestizos con l a corteza del 

quinual,para lo que se hace un cocimiento y luego se enjuaga con es-* 

te liquido cuidando de que esté t ibio,además es común e l uso de den-

trificos.Algunos indígenas acostumbran hacer esta limpieza pero con 

agua y en casos excepcionales. 

E l peinado es propio de los dos grupos y se real iza por lo gene-

r a l una vez a l dia,esto es después del lavado matinal. 

Los mestizos se afe i tan una vez a l dia,o sino una vez a la sema-

na,pero a veces aún en lapsos mas largos*Los Indígenas se afei tan cua 

do creen conveniente. 

Algunas mestizas del grupo I acostumbran depilarse las cejas,mier 

tras que entre l as indígenas no. 

Son comunes a todos los marcarinos l as siguientes posturas: 

a)Se sientan directamente en las sillas,bancos o poyos. 
bjSentándose en e l seulo en postura or ienta l , las mujeres se cuidan de 

que las piernas queden cubiertas por el vestido. 
c) A l agacharse lo hacen flexionando e l busto hacia adelante y doblanc 

las piernas. 
d) Las mujeres cuando se agachan hasta e l suelo,cuidan que el t r a j e qt 

de recogido hacia adelante para que les cubra las piernas o, prende 
in ter iores . 

e) Durante l a posición erecta se inclinan un poco hacia adelante sepa-
rando un poco las piernas y es común arrimarse a l as paredes,mos-
tradores y puertas. 

f JGuando se encuentran en una tienda procuran apoyarse con los codos 
en e l mostrador,de estas últ imas personas dicen que adoptan estas 
posturas por que"naeieron cansados". 

La posición adoptada durante e l sueño es íía normal,es decir eche 

dos completamente , los mestizos usan almohada, mien tras que l a mayoría 

de los indígenas coloca a guisa de esta l a ropa que se han quitado. 
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B e l a c i o n e s R e c r e a c i o n a l e s . -Los niños durante 
los momentos de ocio se dedican a conversar sobre asuntos relacionado 

con la Escuela,sus relaciones con sus .maestros y condicípulos,familia-
� t 

res,de los juegos y deportes.Los adolescentes y adultos jóvenes se de 

dican a conversar sobre asuntos de i n t e r é s gene ral,narran cuentos y 

chistes,generalmente estos últimos de carác ter pornográfico,sobre f i e 

tas y actividades var ias»£stas ocasiones de conversar las prestan los 

momentos de descanzo durante el traba jo,después de e l y sobre todo en 

las noches cuando se reúnen en los bares a tomar l i c o r o jugar cartas 

En l a s conversaciones que se suscitan en las casas,esto es dentro de 

la familia,intervienen los adultos y ancianos-ya sean varones y muje-

resaque son los que solucionan los problemas que se les presenten«En-

tre los indígena s , las conversaciones son mas de carác te r fami l ia r que 

extrafamiliar y en las noches los ancianos y adultos narran cuentos, 

leyendas y anécdotas familia res,ante e l auditorio formado por las mu-

jeres y los n iños . 

Se denominawcosteo"cuando se rien a costa o "costilla"de otros» 

y es común burlarse de los amigos y aún de los famil iares , 

Hobbies#-En l a comunidad solo he encontrado cinco personas que tengan 

una a f i c ión especial fuera del trabajo y de l a labor rutinaria,estos 

wentretenimientos"corresponden a un reducido grupo de mestizos(I)y d« 

ellos cuatro personas son aficionadas a tomar fo tog ra f í a s f poseen sus 

respectivas colecciones de negativos y f o t o g r a f í a s , y una que no solo 

las colecciona,sino que hace revelados de ¿ ro l los f o t o g r á f i c o s , e s t a 

ultima persona ha dirigido su hobbie hacia l a comercialización,pues 

actualmente vende las fo togra f í a s -de fiestas,grupos,etc.-a las perso-

nas que deseen adquirirlas* 

Juego de niños . -Estos juegos los realizan en sus ratos libres,sobre 1 

do en los recreos en la Escuela y los ejecutan en l a Plaza de Armas,] 
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durante las escapadas que hacen de sus hogares cuando van de compras. 

Son jugados por niños de cinco a quince años , tan to indígenas como mes 

tizos* 

Los principales juegos son: 

a) E l juego del aro.-Llamado también juego de l a rueda.Esta consiste e 
una sección c i rcular de una l lanta de carro o un suncho de l a t a , e l 
que es empujado por un alambre doblado que en la parte i n f e r i o r t i e 
ne un carrete de h i lo vacío.El mango de este alambre se encuentra c 
bierto por una cañi ta .Al empujar e l aro,los niños se inclinan un po 
co dándole impulso y haciéndolo rodar. 

b) Los niños y niñas juegan e l salto de l a soga en forma individual o 
colectiva«La soga es tomada por una-p varios niñas o niños-y se le 
hace girar de a t r á s hacia adelante saltando sobre e l l a . 

c) E l juego individual con hondas u hondillas es propio de los varones 
Las u t i l i z a n para cazar pequeños pá ja ros o para"hacer t i r o a l blanc 

d) E l bolero,jugado por los varones.Consiste en un carrete en los que 
se enrolla hilo,en l a partev central tiene atada una pita,en la pur 
ta de esta se encuentra un choloqueío chololo,semilla de color negi 
E l juego consiste en hacer embocar(entrar)la bolita en l a parte suj 
r ior del carrete.la que ha sido previamente ensanchada para que cun 
pía la función de recipiente. 

e) jEl "Salta Perico".-Toman una semilla llamada Shakapa que tiene la í 
ma de un huso,la cortan perpendiculermente y en el centro l e atan c 
hilos,pero de t a l manera que l e de dos vueltas que sean perpendicu-
lares a la semilla,luego toman una paj i ta o pali to que colocan trar 
versalmente a los h i los y perpendicularmente a l largo de l a semillí 
a este pal i to le dan varias vueltas torciendo e l h i lo y por ultimo 
extremo del pal i to es pe^do con cera a uno de los vé r t i c e s de l a £ 
milla.Luego dejan este artefacto a l so l ,y a l calentarse l a cera e l 
lo recupera su posición normal y l a semilla comienza a sa l t a r . 

f ) Los niños emplean como juguete un pito que consiste en una tapa me1 
- l i c a de una botella de cerveza o agua gaseosa,la que es planchada 
doblada en dos,haciéndole a cada lado de los bordes una perforaciói 
Este artefacto es introducido en la boca de manera que l a parte co: 
tante quede hacia afuera,y luego a l expirar e l a i re sale de ella ui 
silbido agudo. 

g) Durante los meses en que sopla mas viento juegan con cometas,los qi 
son fabricados con cañas de sacuara o de carrizo y papel cometa de 
colores bri l lantes.Estos cometas adoptan las formas triangulares, r< 
tangulares,trapezoidales,etc.Se les ata en la parte terminal una c< 
que ÍB ce de balancín,mien tras que es sujetado desde t ie r ra por una 
pita o hilo..A favor de l as corrientes de aire se elevan y toman ru 
bos caprichosos. 

h) Los juegos individuales se realizan también con juguetes que se pr 
tan entre los n iños , los niños indígenas usan juguetes de fabr icac i 
comunitaria , mien tras que los me st izos, juguetes de f á b r i c a . 

i 
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Practicaraente los juegos que hemos v i s t o son individuales,y en 
i 

lo referente a los juegos colectivos,los mas importantes son: 

a) Juego de bolas.-Jugado generalmente durante los recreos de l a Es-
cuela de varones de Marcará,por niños de se i s a doce anos. 
Para e l efecto trazan en e l suelo una f i g u r a elipsoidal y dentro 
de e l l a colocan t r e s o cuatro f r i j o l e s cada uno de los jugadores. 
A dos metros o dos y medio metros, colocan una raya, l a que es t r a -
zada de manera que sea paralela a l elipsoide.Desde e l lugar en 
que se encuentran los f r i j o l e s a r r o j a una bola cada jugador,procu-
rando que caiga l o mas cerca posible de l a raya,el que lo hace a¬
sí es e l jugador que comienza e l juego o " s a l e " y así sucesivamen-
te por orden de aproximación.De l a raya t i r a n l a bola hacia adelan-
te en dirección a l lugar en que están los f r i j o l e s , l o s jugadores 
que siguen en turno tratan de golpear con su respectiva^bola,la del 
que l e ha precedido en l a jugada.El que golpea l a nayoría de l a s 
bolas de sus contendores es e l que gana l a partida y se l l e v a l a 
mayoría o l a totalidad de los frijoles.Cuando l a bola choca con a l -
guno de los espectadores,dicen:"mal,choque" y vuelven a t i r a r nue-
vamente.Los niños se jactan de su piñatería y t i r a n con"dirección", 
lo que consiste en golpear l a bola del contrario,tocando de pasada 
a l conjunto de f r i j o l e s que hay en e l pozo,con l o cual se apropian 
de todos e l l o s . 

b) Juego de bolas denominado"ñocos".-Los jugadores pueden ser dos o 
cuatro niños. 
Hacen t r e s agujeros en e l suelo y que se encuentren a una distan-
c i a de un metro veinte e l uno del otro. 
" S a l e " e l niño que t i r a l a bola l o mas cerca posible del primer a¬
gujero o dentro de el,ejecutándose e l t i r o a metro y medio de d i s -
tancia y así sucesivamente por orden de distancia.Se comienza pro-
piamente e l juego "calando"(introduciendo)la bola en e l primer a¬
gujero o "ñoco" y después se mide una.cuarta para t i r a r l a desde e¬
se lugar en dirección a l segundo ñoco,si por casualidad hubiera u¬
na bola de algún compañero de juego en l a vecindad,de t r a t a de a¬
r r o j a r l a con l a bola lo mas l e j o s posible,y en e l caso de f a l l a r en 
e l intento se cede e l turno,lo mismo que cuando a l hacer l a tenta-
t i v a no se logra i n t r o d u c i r l a en e l hueco respectivo.Cuando se gol-
pea l a bola del contrario por t r e s veces consecutivas,este hecho se 
considera como s i se hubiese metido l a boia a l ñoco.El juego en s i 
consiste en introducir consecutivamente l a bola en los t r e s ñocos 
en una misma dirección y después ejecutar esta misma operación pe-
ro en sentido contrario.El ganador del juego obtiene como premio 
l a s bolas con que han jugado sus contendores 

c) Juego del trompo.-Jugado igualmente por los varones,durante los r e -
creos en l a Escuela o en sus momentos de ocio y esparcimiento.Los 
jugadores por lo regular tienen de se i s a doce años. 
Los trompos son de madera de eucalipto,de cedro^o naranjo y miden 
de cinco a s i e t e centímetro de alto,siendo su púa de acero o cons-
t i t u i d a por un clavo,La waraka o piola con l a que se hace b a i l a r 
e l trompo es de lana o pita,y de diversos colores,midie ndo de un 
metro a un metro diez centímetros y en l a parte terminal que es 
l a que se toma con l a mano,tienen una chapita de lata,para que no 
se escape de los dedos. 

Para enrollar l a p i t a a l trompo,toman l a parte terminal y l a colo-
can en l a parte superior d e l trompo.bajan l a p i t a hasta e l comien-
zo de l a pua-parte superior- y comienzan a enrollar desde este l u -
gar hasta l a parte superior,de izquierda a derecha.Luego l a p i t a , 
es tomada entre los dedos índice y medio,quedando l a chapa de l a t a 
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en l a parte superior de l a mano. 
Para hacer b a i l a r e l trompo halan l a p i t a con fuerza a l a vez que 
arrojan e l trompo hacia abajo,habiendo tomado previamente e l trom-
po de manera que l a púa era sujetada por e l dedo índice y l a par-
te superior o "cabeza" con e l pulgar. 
Para levantar e l trompo del suelo-cuaaido está bailando-colocan l a 
mano a l lado de el,con l a palma hacia a r r i b a y lo hacen entrar bai-
lando a l a palma con ayuda de los pliegues i n t i r d i g i t a l e s con un 
movimiento sumamente rápido. 
E l juego consiste en marcar una raya en e l suelo y colocar a l lado 
de e l l a un numero de trompos igu a l a l de jugadores«Cualquiera de 
ellos comienza y tiene que "quinar"(golpearJcualquier trompo,en e l 
caso de no hacerlo,los otros ejecutan esta misma operación s i n or-
den alguno.Posteriormente hacen un c i r c u l o en e l terreno,y luego 
por turno tienen que hacer entrar a l círculo a l trompo del juga-
dor que ha quedado en ultimo lugar.Tiran una vez,y solo paran de 
hacerlo cuando dejan de golpear e l trompo del contendor,tocándo-
l e e l turno a otro niño.Otras veces,se acuerda que e l trompo que 
no "quina" a l contrario debe ocupar e l lugar de este. 
Cuando alguno de los jugadores por meáio de l a primera quinada 
o sino después de haber levantado e l trompo con l a mano lo hace 
entrar a l hueco o c i r c u l o que han preparado exprofesamente tse pro-
duce e l "golpeo"que consiste en que cada jugador tiene e l derecho 
de golpear e l trompo del perdedor v a r i a s veces para sacr a l e " l o n j a s " 
(astillas),sucediendo muchas veces que rompen e l trompo en dos.Pa-
r a e v i t a r esto,muchos de los jugadores,les aserruchan o l e s quitan 
l a "cabeza"para e v i t a r l a ruptura. 

Este es un juego por sport,pues no ganan nada,y mas bien pueden 
perder a l ser averiado su trompo. 

d)Juego de l a " C a j i t a o Raya".-Jugado indistintamente por los niños 
y ninas,tanto durante los recreos o en momentos de ocio.Los juga-
dores por lo regular son de s e i s a catorce años. 
Pintan con t i z a o marcan en e l suelo un rectángulo de aproximada-
mente cuatro metros de largo por uno de ancho.Este rectángulo se 
encuentra dividido transversalemnte por diez divisiones.La p r i -
mera con e l numero uno,la segunda con e l numero dos y a s i sucesi-
vamente hasta e l numero s e i s ; l a sétima división dividida a su vez 
perpendicularmente en dos;la octava en una s o l a ; l a novena nueva-
mente en dos y l a decima en una.Los cajones s i e t e y nueve que se 
encuentran divididos en dos reciben e l nombre de descanzos,lo mis-
mo que e l décimo. 
S I juego primeramente consiste en " p i c a r " ( a r r o j a r una piedra pla-
na) e l décimo ca^ón,y e l que mas se aproxime es e l que^sale en p r i -
mer lugar.También se denomina"Chantar" a esta operación. 
E l jugador que sale debe de t i r a r l a piedra sobre e l primer cajón 
y luego s a l t a r a l segundo cajón,sin pisar e l primero y sobre una 
sola pierna,al l l e g a r a los cajones divididos^en dos,utilizan l a s 
dos piernas,apoyando una a una en cada división y a l l l e g a r a l dé-
cimo sal t a n dando una vuelta y apoyándose en este cajón con l a s 
dos piernas,el regreso es igual,pero s i n s a l t a r sobre e l cajón en 
e l que se encuentra"chantada"la piedra,además no deben de pisar l a 
raya por que sino pierden^al l l e g a r a l cajón en que se encuentra 
l a piedra l a recogen,apoyándose siempre en una pierna.Esta opera-
ción es repetida con todos los cajones.Gana e l jugador que hace 
mas rápidamente e l juego. 

Hay una variación de este juego que consiste en que e l jugador 
q ue hace un cajón lo "cierra",esto es coloca sus i n i c i a l e s en 
e l y los contendores ya no pueden t i r a r o "chantar"la piedra en 
ellos,ganando lógicamente e l que^hace mayor numero de cajones. 
La piedra debe de caer en e l cajón que toque jugar,pues de no 
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ser así e l jugador pierde su turno. 
Según l a edad y e l tamaño de los participantes e l cuadrángulo puede 
ser de menores dimensiones. 

e

^Juego de l a "pe^a".-ün grupo de vhi q u i l l o s , y a sea varones o mujeres 
se colocan en c i r c u l o y cuentan o u t i l i z a n palabras que deletrean y 
según acuerdo,al que l e toca e l ultimo numero o l a ultima sílaba es 
e l que l a " l l e v a " y tiene que perseguir a l cualquiera de sus compa-
ñeros de juego,y basta e l hecho de que lo toque,para que este ten-
ga asu vez que hacer e l papel de perseguidor y así sucesivamente. 
Algunas veces para designar a l perseguidor sé cuenta de uno a diez 
y e l décimo es e l perseguidor,otras vcess se emplean palabras,como 
por ejemplo:Pe-ri-qui-to,e-ra-bue-ni-to,pe-ro-no-qui-zo-co-mer, y 
de-ham-bre-se-mu-rió,con cada sílaba se va designando a cada uno de 
los jugadores y a l que l e toca l a si l a b a f i n a l , e n este caso rióles 
e l designado p a r a " l l e v a r l a " . 

En algunas oportunidades acostumbran poner"barreras",que sirven co-
mo lugares dedescanzo e inmunidad,y saliendo de e l l a s pueden ser 
perseguidos nuevamente, 

f ) Juego de "inmóvil".-Jugado por las niñas de ocho a catorce años, 
sobre todo a l a s a l i d a de l a Escuela.Tres o mas niñas se ponen de 
acuerdo y cuando alguna de e l l a s dice"X o 2,Inmóvil",la nombrada 
se detiene en l a posición en que se encontraba,hasta que l a niña 
dio l a voz dice"Ya",con l o que puede recuperar e l movimiento.A ver 
ees l a posición en que se detienen es jocosa:con una mano en a l t o , 
tocándose l a nariz o atándose los cordones de los zapatos . 

g) E l juego preferido por los niños durante los recreos,es e l del 
foot b a l l con pelota de jebe,siendo e l numero de los integrantes 
de los equipos arbitrario,pues a veces llegan a ser veinte por 
bando.Para escoger l a sección del campo en que van a jugar,los 
"capitanes" de los equipos ejecutan e l sorteo con una moneda. 

h) Hace aproximadamente quince años l o s muchachos construían teléfo-
nos,que consistían en dos tarros vacíos de conserva o leche,a los 
cuales l e s quitaban los dos fondos y en un lado l e s colocaban un 
pergamino de cuya parte c e n t r a l partía un h i l o de cáñamo que l o 
comunicaba a l otro"teléfono".El lado del tarro que quedaba l i b r e 
se aplicaba a l oído cuando del otro lado hablaban y se aplicaba a 
l a boca cuando se quería contestar.La d i s t a n c i a útil de este t e -
léfono era de t r e i n t a a cuarenta metros. 

Juegos de adultos.-Son practicados generalmente per los mestizos de 

los dos grupos,mientras que los indígenas solo participan del juego 

de t e j a s y algunas veces del "sapo". 

Los varones son los que juegan,casi siempre en l a s tardes o du-

rante l a noche,esto es cuando ya se encuentran l i b r e s de sus tareas 

cotidianas,en los bares que hay en e l pueblo y ocasionalmente en l a 

casa de alguno de los jugadores y ca s i no hay noche en que se "armen 

p a r t i d i t a s " para distracción,que muchas veces duran hasta l a madru-

gada. 



-240-

Los juegos son de azar o de"suerte"practicándose por dinero 

o "interés"«Las mujeres se molestan cuando juegan y muchas veces 

ocurren escenas v i o l e n t a s o cómicas entre l o s a s i s t e n t e s a estas 

sesiones,pues l a s madres envían a sus h i j o s pequeños a que espíen 

a sus padres y l e s enseñan que l o s llamen a cada i n s t a n t e , l o s que 

hace que los varones tengan que v o l v e r a su casa inmediatamente. 

En l a l o c a l i d a d hay dos bares en l o s que se juega c a r t a s con-

tinuamente, aunque no siempre por dinero,sino a veces por"pagar e l 

consumo" que puede s e r comida,pero por l o r e g u l a r es bebida,for-

mándose para e l efecto equipos.Se denomina " t e r c i o " cuando juegan 

t r e s personas,"cuarto" cuando son cuatro,siendo e l mas popular e l 

"mano a mano" o sea entré dos personas. 

Cuando e l juego es por sport,se l e denomina"por gusto",debién-

dose dar en todos l o s casos una gratificación a l dueño d e l e s t a b l e -

cimiento por e l préstamo de l a s c a r t a s . 

Se denomina "chacra",cuando se ha ganado y e l perdedor no ha 

tenido con que responder,el ganador t i e n e este dinero como r e s e r -

va para cuando v u e l v a a jugar con e l , y es muy común e l tener"cha-

c r a " . 

Se denomina" p l a t a" a todo e l dinero que se tenga en juego o 

sino a algún objeto que l o represente. 

Un jugador es denominado"?arolero"cuando no t i e n e c a r t a s a¬

propiadas para"entrar"en un juego y s i n embargo l o hace engañan-

do por consiguiente a l o s demás jugadores y muchas veces ganándo-

l e s . E s t o s jugadores son también llamados"palero o truqueros", 

Cuando se pagan l a s cuentas de juego es común decir"estamos 

á manos" o "estamos a l a par",aludiendo e s t a locución a l a época 

en que l a l i b r a e s t e r l i n a y l a peruana estaban a l a par. 

Una persona no debe de jugar con ca r t a s " f a l d e a d a s " , e s d e c i r 

sosteniéndolas bajo l a mesa pues e s t a forma de juego se p r e s t a a 

posibles trampas. 
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Cuando dan las cartas dicen "naipea" y cuando un jugador se 

demora mucho en a r r o j a r una cajta sobre l a mesa lo apuran diciéndo-

le:"rápido,cuarto de hora". 

Se denomina "biroca" a una señal que colocan para indicar e l 

juego de cartas y siempre a l lado-ya sea derecho o izquierdo,según 

convenga-del que reparte o "da l a mano". 

Juegan con baraja española y naipe inglés y en lo que respecta 

a l a equivalencia de valores entre los dos,son:oros equivale a rom-

bos o diamantes,bastos a trébol,copas a corazones rojos ,y espadas 

a corazones negros. 

Los "mirones" son aquellas personas que observan e l juego de-

trás de los jugadores y estos últimos l e s tienen "azar",pues sos-

tienen que les malogran e l juego o les hacen perder serenidad.El 

jugador con suerte es llamado"suertudo o lechero". 

Cuando un mirón pisa e l travesafío i n f e r i o r de l a s i l l a de un 

jugador,este pierde y cuando un perro orina a un jugador,este ac-

to l e trae suerte. 

A veces cuando los mestizos acomodados juegan poker l o hacen 

l i b r e , e s decir l a s puestas son ilimit a d a s y llegan a ganar o per-

der fuertes cantidades de dinero. 

Recién en mil novescientos cincuenta empezaron a concertar 

encuentros con dados t a l e s como Crak o juegos especiales,el p r i -

mero por dinero y los últimos para pagar e l consumo de l i c o r . 
i 

Cuando juegan "sapo"lo hacen en partidos que pueden ser de 

dos,cuatro,seis o mas personas,por dinero o para beber.De este 

juego participan independientemente ICB indígenas y Ice mestizos, 

y se ha dado e l caso de ser t a l e l entusiasmo que han llegado a 

jugar de noche alumbrándose con velas. 

Para adivinar l a suerte juegan " s o l i t a r i o " , e s un juego i n d i -

v i d u a l y que también s i r v e para entretenérsele ahí su nombre.Si 
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e l juego sale,esto indica de que l a pregunta que se ha formulado 

es afirmativa,y en caso contrario,negativa.El s o l i t a r i o es jugado 

con naipe inglés y cuando van a comenzar esta operación dicen son-

riéndose:"Varaos a sacar l a brujería". 

Los juegos de tablero son practicados por los mestizos,y so-

lo cinco de ellos juegan ajedrez,mientras que l a mayoría,damas. 

Las n r i f a s " n o son muy comunes,pero de vez en cuando se rea-

l i z a n , para e l efecto una persona l l e v a a l bar un objeto y propo-

ne a los jugadores que concerten un partido-que por lo regular es 

poker-,cada jugador empoza por partes iguales e l valor del objeto 

a r i f a r , e l dueño del objeto recoge e l dinero y e l q u e gana se ha-

ce propietario del objeto r i f ado.Muchas veces sucede que después 

de haber terminado l a " r i f a " , s i g u e n e l juego por dinero. 

Los principales juegos de cartas son: 

a) E l Rocambor.-Propiamente no es Rocambor,sino una variedad de e l 
denominada "Sacasuyo".Es fugado por todos los adultos y jóvenes 
de l a comunidad y se da aun e l caso de niños que tienen rudimen-
tos de el,es pues,el mas popular y e l que goza de todas l a s sim-
patías.Se juega con baraja española y l o s participantes pueden 
ser dos o cuatro personas y todas e l l a s tienen que saber jugar 
bien o igu a l para no malograr e l juego de su pareja. 
E l juego es ganado por l a persona que hace mayor numero de ba-
ses ayudándose con los matadores o triunfos que posea.El codi-
l l o consiste en que e l jugador que abre e l juego no hace e l nu-
mero de bases mínimo requerido para ganer e l juego y tiene que 
pagar íntegro e l monto de l a poza. 
La tabla de valores en este juego es l a siguiente: 
ler.Matador:el As de Espadas(para todos los juegos);el 2°Mata-
dor:en Espadas y Bastos e l dos de Bafetos y e l dos de Espadas; 
e l Z° Matador en Oros y Copas:el s i e t e de Oros y e l si e t e de 
Copas;el 3er.Matador en todos los juegos:el As de Bastos;el 4 o 

Matador en Oros y Copas:El As de Copas y Orosjel 4 o Matador en 
Bastos y Espadas:el Rey de Bastos y de Espadas.Los Matadores esW-
peciales son:5° Matador en Oros y Copas:el Rey de Oros y Copas; 
e l 5 o Matador en Bastos y Espadas:E1 once de Bastos y Espadas. 
En Oros y Copas en orden ascendente matan,sucediendo lo contra-
r i o en Espadas y Bastos. 
Es obligatorio e l servicio,esto es t i r a r a mesa cartas d e l mis-
mo palo de l a s que se han arrojada,en caso de no tenerlas se a¬
r r o j a cualquiera. 
E l procedimiento del juego es casi idéntico a l del verdadero Ro-
cambor-ya muy conocido-y e l reparto de l a s cartas es de r i t u a l , 
haciéndose l a entrega de e l l a s en l a mano del jugador. 

b) E l Poker.-El juego puede ser limitado(base monetarialo l i b r e s i n 
base.Es jugado con naipe Ingles y l a s variedades de juego son l a s 
siguientes:chino,japones,ruso,inglés,con comodines,etc. 
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c) E l casino jugado con naipe inglés,ya sea "Mayor o Menor", En e l 
juego usual de casino-mayor-los valores de l a s cartas son los 
siguientes:los cuatro ases(asnos)valen un punto cada uno;el diez 
de oros(Casino Mayor o Casinón),dos puntosjel dos de Espadas(Ca-
sino Menor o Casinito),un punto;el Joker (Mono), s i se juega con 
el,t r e s puntos;cuando se tiene mas cartas que e l contrincante se 
suentan tres puntos a favor,y s i se tiene mas Espadas,un punto. 
E l que da "Capote"(no deja ni un punto a l contendor)cobra doble. 
E l Casino se juega mano a mano o en equipo de dos a dos. 

Las otras cartas que no.tienen puntaje reciben l a s siguientes de-
nominaciones: e l dos,dúe,dos,duque;el t r e s , t r e n ; e l cuatro,cuadra; 
e l cinco,quina;el seis,sena;el siete,seven;el ocho,ochoa u ochoa 
de.Mendieta y Lara;el nueve,novedades;el diez,burro o d i e z ; e l on-
ce, Jota; e l doce,Q,uca;el trece,Kaka o Ká.;amen de los nombres que 
representan su valor numérico. 

d) E l Eulcán.-Denominado también Funcán o Julcán,que es una variedad 
de Rummy,pero es jugado con baraja española» 

e) E l Briscan,jugado igualmente con baraja española.Los valores o 
puntaje u t i l i z a d o en e l juego es e l siguiente:Los Ases valen on-, 
oe puntos;los dos,diez puntosjlas Sotas,diez puntos;los Caballos, 
tr e s puntos y los Reyes cuatro puntos respectivamente.Habiendo un 
t o t a l de ciento cincuentidos puntos en juego. 

f )La Mona.-Es e l juego inglés denominado "Corazones",muy conocido, y 
los jugadores pueden ser tres,cuatro o cinco. 

g)Entre los juegos.de cartas de reciente introducción podemos c i t a r 
e l Siete y Medio,el Telefunken y e l Perro,que no los d e s c r i b i r e -
mos por ser practicados por un reducido grupo de mestizos» 

Los juegos de dados han sido introducidos recientemea te,pero 

han tenido arraigo por prestarse a grandes apuestas de dinero. 

Entre los principales merecen mencionar: 

a) E l Poker en todas sus formas,ya sea de"chico y partido"o sea en 
dos juegos,tirando cada jugador dos veces en cada juego;el juego 
de "cinco t r e s " o sea tr e s jugadas e igualmente tirando los da-
dos dos veces en cada juego.A los dados se les denomina"cuadra-
d o s ^ a l cubilete de cuero,"eacho".Los dados reciben los mismos 
nombres que l a s cartas del naipe,según su valor numérico,con ex-
cepción del diez,once y doce,que reciben e l mismo nombre. 
E l Poker puede ser libre-con comodines-y derecho-sin e l l o s - . 

b) E l Crak,es e l conocido Seven Eleven norteamericano. 

c) Algunos juegos especiales:Sefíoritas,Trinidad,etc.,pero conocidos 
por t r e s o cuatro mestizos. 

Entre los juegos con aparatos y especiales,merece l a pena men-

cionar : E l " B i l l a r Ruso",el "Sapo" y e l de "Tejo",el primero p r i v a t i -

vo de los mestizos y los últimos indistintamente de mestizos e i n -

dígenas. 

a ) E l " B i l l a r Ruso".-Es un madero de aproximadamente cincuenticinco 
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centímetros de largo por t r e i n t a de ancho,con un reborde l a t e r a l 

de t r e s centímetros,estando colocado a una a l t u r a de metro y vein-

te centímetros.Tiene agujeros valorados rodeados por c l a v i t o s que 

f a c i l i t a n e l ingreso de unas "bolitas de v i d r i o por l a parte supe-

r i o r , estos agujeros están distribuidos estratégicamente,de manera 

qué los que corresponden a los valores mas altos están mejor pro-

tegidos . E l lugar donde se encuentran la s bolitas-en numero de c i n -

co-está colocado en l a parte correspondiente a l lado derecho y en 

l a parte i n f e r i o r . L a b o l i t a es arrojada de ese lugar por medio de 

un pequefío taco de madera y como e l B i l l a r se encuentra un poco 

inclinado,con l a parte superior mas a l t a , l a bola después de haber 

salido i n i c i a e l descenso y regresa a su lugar de origen o se i n -

troduce a cualquier hueco que encuentre en su tr a y e c t o r i a de r e -

greso,Los .valores con los siguientes,esto es de ar r i b a abajo:cin-

co;quince,diez,quince¡veinte.Pierde Todo,veinte¡treinta,veinticin-

co, cincuenta, v e i n t i c i n c o , t r e i n t a ; cuarenta, cuarenta ¡sesenta, sesenta; 

Saca Todo ¡setenta, setenta ¡ciento cincuenta; ochenta, ochenta; cieaato 

sesenta. 
Se juega por dinero,pudiendo ser e l partido de cincuenta centavos, 
un s o l o mas y pudiendo intervenir e l numero de personas que desee, 
e l partido es generalmente a l mayor puntaje,pero a veces juegan 
a l menor.SI dinero es colocado en lugar cercado completamente de 
cl a v i t o s que se encuentra en e l mismo centro del B i l l a r . 
E l aparato está pintado de color café y los números lo mismo que 
la s l e t r a s de color celeste. 

b) Juego de "Sapo".-El Sapo es un aparato cuadrangular de madera que 
mide un metro de ancho.uno del largo y un metro t r e i n t a de a l t u r a . 
En l a parte superior tiene veinte agujeros que corresponden a vein-
te cajoncitos que desembocan oblicuamente a l a parte delantera y 
en l a parte central un sapo de bronce pintado de color verde. 
Todos los cajoncitos son de igual tamaño,y lo mismo sucede con los 
agujeros superiores por donde se introducen l a s f i c h a s . 
A los lados, en l a parte delantera, t i ene respectivamei te dos obstá-
culos de metal y en l a parte c e n t r a l en l a misma l i n e a una mariposa 
de bronce. 
Tiene cuatro f i l a s de cajoncitos y los valores de a r r i b a abajo son 
los siguientes:cuatrocientos;cuatroeientos;mil quinientos (mariposa), 
cuatrocientos,ochocientos;cien,ciento cincuenta,cincuenta¡ciento 
cincuenta,cien¡quinientos,cincuenta,dos mil(sapo),cincuenta,quinien-
tos ¡trescientos, cien, ciento cincuenta,cien,trescientos.Los valores 
correspondientes a los quinientos puntos,son los que están protegi-
dos por obstáculos de metal. 
Se juega con doce fichas,ya sea a veinte o t r e i n t a m i l puntos,mano 
a mano o en equipo,y e l que hace mayor numero de puntos es e l ven-
cedor.El juego consiste en hacer introducir l a s f i c h a s por los a¬
gujeros que hay en l a parte superior del aparato,estas f i c h a s r e s -
balan por planos inclinados y caen por delante a los cajoncitos 
que en l a parte superior tiene marcado e l valor respectivo.La d i s -
tancia para e l juego es convencional y puede ser cinco metros o 
mas.Cuando un jugador ha termimdo de lanzar l a s doce f i c h a s l e 
cede e l turno a l adversario y s i una f i c h a no cae sobre e l apara-
to se l e considera como jugada. 
Es fácil que.una persona en su turno haga un puntaje mayor a l va-
lor del sapo,pero es sumamente d i f i c i l acerctar en l a boca d e l sa-
po, lo que da un puntaje de dos mil en un solo t i r o . 

c) Juego de "Tejo".-Este es un juego propio y especial de l a comuni-
dad ,practicado tanto^por los mestizos como par los indígenas.En 
l a actualidad se está jugando cada vez menos.Es un juego de bebe-
res,pues c a s i nunca se juega por dinero. 
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La figura del tejo coasiste en una raya de un metro y veinte centíme-
tros,que en l a parte c e n t r a l ostenta un rectángulo unido a un tríangu 
lo en cuyo vértice hay un pequeño círculo.El rectángulo mide veinte 
centímetro de ancho por quince de largo,siendo l a base del triangulo 
de veinte centímetros,midiendo e l c i r c u l o de tr e s a cuatro centimetre 
de radio. 
Estas figuras geométricas se dibujan con t i z a o yeso en e l suelo o s i 
no simplemente se delinean. 

Pueden jugar dos personas o mas y se sortea l a salida por medio de un 
moneda que se arroja a l aire.Cada jugador desde una distancia conven-
cional que puede ser de cuatro metros,tira dos monedas,esto es,una pe 
una-regularmente de un so l por ser l a s mas grandes-La posición de los 
jugadores con respecto a l tejo es situándose frente a l cuadrángulo. 
Según donde caiga l a moneda se cuenta e l puntaje de cada jugador,si-
guiendo esta tabla de valores:Si l a moneda cae en e l c i r c u l o , l a juga-
da vale ocho puntos;en e l triángulo,cinco;en e l cuadrángulo,cuatro;er 
l a raya, dos ¡fuera de l a raya, según l a aproximación,unotesto es cuande 
l a moneda caiga fuera de la raya pero en la parte superior o i n f e r i o r 
de esta, e l punto a favor es contado a l a moneda que se encuentre mas 
cerca de la linea.Las monedas que salgan a los costados de la raya se 
eliminadas.El Tejo se juega a vei n t i c i n c o puntos por partido,pero mu-
chas veces a mas. 

Deportes Atléticos.-Los deportes atléticos son practicados por l o s mes-

ti z o s en general,las ocasiones en que se r e a l i z a n son,en l a s f i e s t a s y 

cuando esporádicamente concertan encuentros con equipos de otros luga-

res.Se r e a l i z a n de preferencia en la Plaza de Armas o en l a de Wariko-

to y aún en e l campo deportivo de Tuyú a kilómetro y medio de Marcará, 

y cuando son partidos importantes en Carhuás o en l a s capitales de los 

otros d i s t r i t o s de l a provincia. 

Los principales deportes institucionalizados son: 

1.-E1 Foot B a l l inglés reglamentario.Lo juegan a veces los mismos mar-

cariños formando equipos de "solteros" y "casados";entre los estudian-

tes de l a Escuela y alumnos llegados de otros lugares;entre los marca-

rinos que viven en e l pueblo y los que llegan de va cae iones; con los fo-

rasteros de otros d i s t r i t o s . 

Los días de juego son los domingos y días festivos,ya sean estos 

últimos re l i g i o s o s o cívicos. 

Tejo: 
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Cuando Ice marcarinos van a jugar Foot B a l l a otros lugares, se 
les presenta la oportunidad de apostar a l cuadro de su d i s t r i to y a¬
demás de beber mientras espectan e l maten y aún después de e l , s u s c i -
tándose discusiones y peleas durante los eventos,debidas a l a tensión 
durante e l partido y a l l i co r . . 

»y 

b) Basket B a l l reglamenta r io . -Lo juegan en una cancha que nan cons t ru í -

do en el lugar donde debía edificarse e l Mercado.El campo y los table-

ros son reglamentarios.Los matchs se disputan entre marcarinos y ex-

cepcionalmente con equipos de otros lugares. 

c) Volley Ball.-Jugado hace cinco años por equipos conformados por va-

rones y mujeres-cuadros mixtos-debido a la pequeña cantidad de culto-

res de este deprote.Se jugaba en l a Plaza de Warikoto.pero en la ac-

tualidad no se practica. 

d) Tiro.-La"Sociedad de Tiro de Marcará",fue fundada en 1908,y en e l 

año 1910,Marcaré obtuvo la mas al ta c l a s i f i c a c i ó n en e l puntaje gene-

r a l entre los pueblos del Callejón de Huaylas^La Sociedad funciónó 

esporádicamente,siendo sus sesiones irregulares en l a actualidad tno 

habiendo actividad practica,pues los f u s i l e s se encuentran deposita-

dos en Huarás. 

E l campo en donde se realizaban las p réc t icaa de t i r o queda en una 

loma cerca de Marcará,lugar denominado Lucas Pampa* 

e) No hay actividades a t l é t i c a s , s a l v o e l caso de dos aficionados que 

practican natación en las piscinas de chancos. 

E x i s t i a un club a t l é t i c o . e l "Sport Marcará" f pero sus sesiones eran o¬

casionales y anárquicas ,real izándose en algún bar o en l a casa de a l -

guno de sus a f i l i ados . 

Fiestas Cívicas Importantes.-En las f i e s t a s c ív i cas mas importantes 

intervienen en mayar o menor grado todos los componentes de la loca-

l idad, conformando de una manera general tres grupos,el de los i nd i -
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genas,y los de los mestizos(I y I I ) . P e r o en la mayoría de los casos 

terminan fusionándose para lograr e l mayor éx i to de l a fest ividad y 

por necesitarse mutuamente,ya sea para desempeñar las labores de cate* 

goría que dan prestigio p como simples ayudantes o colaboradores. 

Las f i e s t a s se realizan siguiendo el r o l o calendario anual de 

festividades,celebrando acontecimientos notables o hechos gloriosos 

de la Historia Peruana.El eje de l as festividades es casi siempre la 

Plaza de Armas y los jirones y ca l les principales,de los cuales se 

desprende l a o r ^ n i z a c i ó n y a l e g r í a . 

Las principales f i e s t a s cívicas-consideréndose también algunas 

de índole c ív ico- re l ig ioso ,pero que mas participan de lo primero-son 

las siguientes: 

l.-Año Nuevo.-Es una f i e s t a que se rea l iza con el objeto de despedir 

e l año que termina y rec ib i r e l que llega.Durante e l ultimo dia del 

ano l a celebración se reduce a reuniones de varones,los que se dedi-

can a beber en demasía , siendo los mestizos acomodados los que lo ce-

lebran con mayor animación, jugando sapo en e l lugar donde se encuen-

tra é s t e . 

Aproximadamente a las once de l a noche se realizan reuniones par-

t iculares a la que asisten los famil iares y amigos invitados.A las on-

ce y media sirven una comida en l a que,como plato principal se sirve 

ave,mientras que e l l i c o r corre abundantemente. 

A las doce de l a noche algunos de los presentes con e l dedo ín -

dice trazan en e l suelo una c i f r a que corresponde a l año entrante, 

mientras mas rápido lo hagan,mas suerte les t r a e r á , e inmediatamente 

después se abrazan y f e l i c i t a n por l a prosperidad en e l nuevo año, 

empezando por los parientes y terminando con los amigos*Luego empie-

za e l baile a l son de una orquesta de amigos aficionados a l a músi-

ca, durando l a f i e s t a hasta la madrugada. 
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A l dia siguiente nacen v i s i t a s para f e l i c i t a r por el Año Nuevo 
y los varones son los que se dedican a beber con mas a hinco. Algunas 
personas envían ta r je tas impresas o manuscritas de f e l i c i t a c i ó n a sus 
amigos y parientes. 

A part ir de mil novescientos cincuenta empezaron a of ic ia rse Mi-

sas en l a noche,pero raros eren los marcarinos que a s i s t í an ,pues to 

que esperaban e l Año Nuevo en sus domicilios o sino ingresaban a l Tem-

plo después de haberse saludado» 

2.-Carnavales.-Son celebiados los d í a s que preceden a l a Cuaresma y 

son e l domingo,lunes y martes de Carnaval,Miércoles de Ceniza y e l 

Jueves o "Dia de sobras".Es una f i es ta movible y que cae en cualquier 

mes del verano(de Enero a Marzo) según e l Calendario Católico.En l a 

descripción de las celebraciones carnavalescas se ha omitido la par-

te rel igiosa que corresponde a "Lo Fiesta de l a s Cruces",la que se 

adsc r ib i rá en l a parte correspondiente del capí tu lo de Religión. 

Es general e l juego con agua durante los tres primeros d í a s , e l 

agua es arrojada a los amigos,parientes y t ranseúntes y se encuentra 

contenida en recipientes de toda naturaleza. 

Ocurre muchas veces que en los días precedentes a l Carnaval se 

comience a jugar con agua,"pero este juego es esporádico y ocasional. 

Hace treinta años se jugaba e l Carnaval con agua teñida con a¬

ni l ina o sino conc cáscaras de huevo llenas de liquido. 

Actualmente ,tornan un limón rea l , lo parten en dos y a cada sec-

ción le echan anilina-verde o roja-y luego lo pasan por la cara de 

las personas con las que juegan. 

Los indígenas usan polvos preparados a base de harina de maíz 

mesclados con anilina rosada,roja ,verde,azul ,e tc .También es usual 

jugar con ha r iña , polvos, a s e r r ín , chisguetes de é t e r y serpentinas. 

Los niños construyen"bombines"de cana hueca,abriéndole a l a 
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altura de los nudos abren una abertura en l a que se coloca un émbolo 
fromado por un madero que en l a parte terminal tiene un trapo,mien-
tras que el otro agujero da salida a l agua que ha sido introducida 
por succión» 

E l primer dia de Carnaval arrojan unos cuantos cohetes a l espa-

cio para indicar que ha comenzado la festividad y los indígenas se 

dedican a limpiar las calles-deshierbe de e l las -y l as aceras. 

Del Carnaval participan todos los marcarinos y en lo cívico de 

la f i e s ta muchas veces forman un todo los diferentes grupos de la 

comunidad,según l a f i e s t a o ceremonia especial. 

Hace seis años se acostumbraba jugar e l Carnaval con mas anima-

ción y colocaban tres "montes",uno en la Plaza de Armas,el segundo 

en e l Puente y e l ultimo en Tuyú,organizándose posteriormente f i e s -

tas"sociales"a las que a s i s t í a n los mestizos acomodados. 

I a f i e s t a del "Monte" recibe los nombres de "Corte del palo", 

"Corte del á rbo l" y "Wachiwalito".Al acto de cortal e l árbol lo de-

nominan Rangra Qoti.Hace aproximadamente treinta años,después de ha-

ber cortado e l á rbol ,a taban a algunos de los presentes a l tronco,es-

to es de uno en uno y los f lajelaban,este acto se llamaba Royu Naqi. 

E l á rbol es plantado e l segudno o tercer dia de Carnaval.Esco-

gen un árbol de capulí ,que sea bien frondoso y lo hacen transladar 

a l lugar donde se va a rea l izar e l corte.Este árbol es obsequiado 

por l a pareja o parejas que lo derribaron e l año anterior en esa mis-

ma fecha,y además tienen que adornarlo o "ves t i r lo" con una pequeña 

bandera peruana en l a copa,con bandero las ,pañue los , f ru tas ,ob je tos 

pequeños,serpentinas y además tienen que dar alcohol a los indígenas 

que lo llevaron a ese lugar.Para transladar e l á rbo l , l a comitiva va 

con acompañamiento de caja y flauta.Con ayuda de sogas levantan e l 
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a r b o l y l o colocan v e r t i c a l , d e s p u é s echan t i e r r a en e l hoyo que han 

preparado previamente y e l á r b o l queda l i s t o para l a ceremonia. 

Los que han plantado e l á r b o l i n v i t a n a sus p a r i e n t e s y amigos 

a l a c e l e b r a c i ó n . C e r c a de l á r b o l colocan una mesa sobre l a que d i s -

ponen l i c o r , y a sea ce rveza ,aguard ien te o c h i c h a , L o s a s i s t e n t e s j u e -

gan entre e l l o s con h a r i n a , p o l v o s , c h i s g u e t e s de é t e r y se rpen t inas . 

Los varones escogen sus p a r e j a s y forman rueda alrededor d e l 

"monte",se cogen de l a s manos formando un c i r c u l o y s a l e l a primera 

p a r e j a , e l v a r ó n l l e v a una hacha que l a entrega a l a m u j e r , l a que t i e -

ne que dar un hachazo a l á r b o l y posteriormente l e entrega e l hacha 

a l v a r ó n , e l c u a l da v a r i o s hachazos con f u e r z a . T o d o es to l o hacen a l 

son de c a j a y f l a u t a y bai lando anima demente. L 0 s a s i s t e n t e s se r i e n , 

bromean y cantan mien t ras se r e a l i z a e l e o r t e . E n a lgunas opor tunida-

des cantan l a s i g u i e n t e e s t r o g a ; W a c h i w a l i t o , v f a c h i w a l ó n , d a l e , d a l e , c o -

mo a l z a p a l l o maduro .El e s t r i b i l l o es cantado mien t ras dan l a v u e l t a 

y terminada esta se cede e l turno a o t ra pare j a , siendo l a p a r e j a que 

l a ha precedido l a que i n v i t a l a s a l i d a . L a p a r e j a que l o g r a tumbar 

e l á r b o l es l a designada para c o l o c a r l o en e l mismo d i a y en e l m i s -

mo lugar e l prozimo a ñ o . S u c e d e en l a mayor ía de l o s casos que esco-

gen quienes van a tumbar e l monte,para e l e f e c t o sacan a esta p a r e j a 

cuando e l á r b o l e s t á por cae r y a l menor golpe se viene a l s u e l o . E l 

compromiso es v e r b a l y siempre se cumple. 

E l v a r ó n es e l que se e n c a r g a r á de " p l a n t a r " e l á r b o l , mi en t ras qu 

l a m u j e r - s u p a r e j a - s é e n c a r g a r á de " v e s t i r l o " u a d o r n a r l o . 

A veces d e s p u é s de e s t a c e l e b r a c i ó n - q u e se r e a l i z a en una e s q u i -

na o en un lugar descub ie r to -van a l a casa de l o s organizadores en 

donde se r e a l i z a un b a i l e . 

E l Concejo D i s t r i t a l ocasionalmente cede su l o c a l en donde se 

r e a l i z a un b a i l e a l que puede en t r a r c u a l q u i e r a persona p r e v i o pago 
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de su respectiva cuota» 

Tanto e l corte del monte como las f i e s t a s son ocasiones de con-

versar, beber, enamorar pues se fo r jan i d i l i o s en ellas,de hacer chis-

tes relativos a l a celebración y a l a f i e s t a ,y aún violar» 

Corte de pelo.-Durante estos tres primeros d ías de Carnavales, entre 

los indígenas se acostumbra e l Corte de pelo denominado Warka Ru t i , 

y Kitañakí»Es una f i e s t a de t r á n s i t o o pasaje de l as criaturas entre 

dos a cinco años de edad.A los niños que van a pasra por esta cere-

monia no les cortan e l pelo desde que nacen y na s bien procuran que 

sea largo y un poco enredado» 

Invitan a los parientes y amigos de l a famil ia del niño y de 

manera especial a los padrinos de bautizo que generalmente son los 

padrinos del corte y en e l caso de no poder a s i s t i r se eligen los 

padrinos entre los parientes o asistentes a l acto» 

Contratan una orquesta o sino l a música l a ejecutan espontánea-

mente algunos de los invitados que sepan tocar instrumentos musica-

les.Los asistentes bailan tbeben y juegan carnaval con todos los ob-

jetos que tengan a mano.A las cuatro de l a tarde se sirve una comi-

da en donde e l plato fuerte es e l cuy y l a ga l l ina . 

Para e l corte de pelo l a madrina se encarga de peinar a l niño 

naciéndole una serie de t r enc i l l a s de diferente tamaño y grosor,pos-

teriormente le entrega el niño a l padrino y escoge una trenza de re-

gular dimensión,el padrino l a corte y después tiene que re t r ibu i r la 

atención regalándole a l abijado un animal,un pedazo de terreno-aunque 

ahora no son comunes estos regalos-o dinero en e fec t ivo , s i es dine-

ro o vales por animales o terrenos,estos son depositados en un pla-

to que se presenta exprofesamente«Posteriormente l a madre del niño 

le acerca a l niño a la madrina y escoge una trencita la que es cor-

tada y luego entrega su obsequio.Los asistentes cortan pequeñas tren-
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zas y depositan sus erogaciones voluntarias,que en suma viene a ser e l 
primer capital de l a c r i a tu ra .E l monto total del dinero es anotado en 
un papel aparente,el que se presentaré con la respectiva l iquidación 
a l niño cuando cumpla su mayoría de edad. 

La madrina es l a que sostiene a l niño mientras los asistentes l e 

cortan el pelo y les pregunta a estos: "de cuanto quiere usted, de c in-

cuenta o de sol"(se ref ieren a l valor de las t renc i l l as )después que 

l a persona ha respondido la madre le entrega una t i j e r a y toma l a tren-

c i l l a o mechón y dice:"corte pues"«El pelo cortado es depositado en 

otro plato que se ha colocado cerca de aquel en que se encuentra e l d i -

nero» 

E l niño durante esta ceremonia l lora y se desespera pues se en-

cuentra cansado de tantos jalones que recibe y l a madrina es la que 

tiene que consolarlo y hacerlo callar* 

La persona que ha "cortado" recibe su "derecho" que consiste en 

chicha,wasko o algún alimento,el derecho siempre está en relación d i -

recta con la cantidad erogada. 

En el caso de que a l niño le queden algunos mechones o trencitas 

se es t i l a l a segunda cortada y a veces hasta l a tercera. 

E l baile puede proseguir hasta las siete de l a noche o na s y en 

la celebración intervienen los indígenas y muchos mestizos invitados, 

pues por lo gen? r a l los padrinos de estos niños indígenas,son mesti-

zos marcarinos de los dos grupos. 

Miércoles de Ceniza.-Kste dia se real iza un o f i c io religioso cele-

brando la in i c i ac ión de la Cuaresma,pero a pesar de esto muchas per-

sonas siguen celebrando los Carnavales con f i e s t a s y juego. 

Jueves de Carnaval.-A pesar de ya no ser Carnaval acostumbran jugar 

este dia que es denominado Jueves Qatu o Jueves de Sobras#En algunas 
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oportunidades p lan tan un monte es te d i a y desde m i l novesc ien tos c i n -

cuenta se acostumbra que sa lga una comparsa de varones d i s f r a z a d o s l a 

que r e c o r r e todo e l pueblo l l evando a Ño C a r n a v a l ó n , e f i g i e grotesca 

de un v a r ó n que mide dos metros y medio y formada por una armazón de 

caña c u b i e r t a con papel de cometa �Después de haber terminado e l r e c o -

r r i d o se d i r i g e n hacia l a cancha de basket b a l l l u g a r en e l que se 

l e e e l testamento de Ño C a r n a v a l ó n . A veces e l C a r n a v a l ó n es a r r o j a d o 

a l r i o o guardado en l a casa de uno de los componentes de l a compar-

sa y luego se procede a l a l e c t u r a de su testamento en e l c u a l se s a -

t i r i z a a l a s personas mas importantes o na s c a r a c t e r i z a d a s de l pue-

b lo , a lud iendo en forma velada a sus apodos,a su persona l idad y es un 

motivo para hacer bromas de mal gus to .Lo fundamental de es te documen-

to es "tomarle e l p e l o " a l a mayor í a de l a s personas que hay en e l 

pueblo y hacer a l u s i ó n a sus ocupaciones y a l u g a r e s de l a comunidad» 

S i es que han plantado a l g ú n monte l o s miembros de l a comparsa 

l o co r t an c o m p r o m e t i é n d o s e a p l a n t a r l o en e l a ñ o ven idero 

3 . - L a Ju ra de l a Bande ra . -La Ju ra de l a Bandera se r e a l i z a e l S i e t e 

de J u n i o rememorando l a B a t a l l a de l Morro de A r i c a (Guerra d e l P a c í -

f i c o ) # S n e s t e d i a acostumbran o rgan i za r erogaciones y hacer b e n d i c i o -

nes de objetos en l a s E s c u e l a s . P a r a e l e f e c t o e n v í a n i n v i t a c i o n e s 

nombrando l o s padr inos de l o s ú t i l e s e s c o l a r e s a b e n d e c i r s e # E s t a s ben 

d i c i o n e s se r e a l i z a n en l o s l o c a l e s e s c o l a r e s con a s i s t e n c i a de l o s 

maes t ros ,a lumnos .padr inos , sus f a m i l i a r e s y amigos cor r iendo l a c e r e -

monia por cuenta de l P á r r o c o de l a l o c a l i d a d . L o s padrinos son pa re -

j a s de varones y muje res ,pa re e l e f e c t o toman l a s c i n t a s que se h a -

l l a n a tadas a l o s objetos y que son de co lor r o j o mien t r a s que e l 3 

Sacerdote procede a l a b e n d i c i ó n s i n mas t r á m i t e . P o s t e r i o r m e n t e e l 

D i r e c t o r o a l g ú n P r o f e s o r d e l P l a n t e l toma e l uso de l a palabra y 

pronuncia un d i s c u r s o elaborado de antemano en e l que recuerda l a 
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Batalla de Arica y por ultimo los asistentes son agasajados. 

Mientras tanto los alumnos cantan canciones p a t r i ó t i c a s o duran-

te los intermedios pronuncien discursos alusivos a l a fecha» 

Los padrinos después de l a bendición depositan sobre una bandeja 

sobres cerrados que contienen una nota y e l dinero que buenamente &a-

yanq querido entregar» 

A las once de la mañana se real iza un des f i l e escolar con la a¬

sistencia de los alumnos de ambas Escuelas,en perfecta formación y 

acompañados de l a banda de músicos de l a Escuela de Varones*La fo r -

mación es en columna de a tres y los varones llevan f u s i l e s de made-

ra* 

En l a Plaza de Armas y frente a la Municipalidad han eregido 

un Altar en el que se o f i c i a r á la Misa de Campaña,a ambos lados de 

e l colocan s i l l a s en las que se ubicarán los miembros del Concejo 

D i s t r i t a l . L a Misa es con acompañamiento de sac r i s t án y v i o l i n i s t a -

cantor.Las Escuelas de Marcará toman su emplazamiento y en el momen-

to de empezar e l Servicio Religioso tocan "La marcha de Banderas",su 

cediendo lo mismo durante l a Elevación. 

Los mestizos y algunos indígenas son los asistentes y espectado 

re3 de la ceremonia y su numero puede calcularse en doscientas perso 

nas»Al terminar l a Misa,los Directores de ambas Escuelas pronuncian 

dircursos alusivos a l a fecha que se recuerda* Al f i n a l i z a r los d is-

cursos, los escolares en perfecta formación dan dos vueltas por el 

pueblo precedidos por la banda de músicos y luego regresan a sus res 

pectivas Escuelas* 

A la una de l a tarde comienzan a recoger el Altar,mientras que 

en algunas casas de mestizos acomodados o en los bares de la l o c a l i -

dad comienza la celebración particular* 
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La celebración que podemos denominar mil i tar comienza a las 
seis de l a mañana hora en que se reúnen los movilizables y reser-
vis tas de Marcará,estancias y anexos,para prepararse para p a r t i c i -
par en e l desf i le que se rea l i za rá en Carhuás. 

Aproximadamente forman cerca de doscientos cincuenta moviliza-

bles, los que llevan cascos de papel j r ensado y f u s i l e s de madera. 

Precediéndolos va la banda de músicos de la localidad,la que 

es alquilada por el los, los que previamente entregaron cincuenta 

centavos cada uno. 

E l orden de estos desf i les es e l siguiente:el Estandarte Perua-

no escoltado por cuatro varones con f u s i l e s de guerra,la banda de 

Músicos de Marcará,los licenciados con uniformes del e jerci to y sus 

respectivas medallas y por ultimo en columna de a tres y formando 

secciones los movilizables.notándose entre ellos mayor proporción 

de indígenas,mien tras que entre los mestizos solo hay unos cuantos 

pertenecientes a l grupo II,mas ningún mestizo acomodado. 

Detrás de los licenciados y movilizabIes-fuera del desfile-mar-

cha una larga columna de mujeres que son parientes de los primeros 

y que van a verlos desf i la r a l a vez que les l levan e l almuerzofpues 

casi siempre este desf i le termina en las primeras horas de la tarde. 

En mil novescientos cincuentiuno los movilizables llevaron a 

Carhuás una innovación consistente en un grupo de cinco individuos 
� 

que l leva van e l uniforme de l a Cruz Roja» 

Desf i lan delante de l a Tribuna O f i c i a l levantada en e l Atrio de 

l a Igles ia principal,en l a Plaza de Armas,ante la presencia del Sub 

Prefecto,el Je fe de l a Circunscripción Prov inc ia l , e l Alcalde,Gober-

nadores de los distritos,Jueces y elementos notables de l a co lec t i -

vidad carhuasina. 

Terminado e l desf i le lompen f i l a s y los marcarinos se dirigen 
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adonde s u s m u j e r e s l a s que l e 3 s i r v e n e l a l m u e r z o y l o s m e s t i z o s s e 

a p r e s u r a n a e n t r a r a l o s r e s t a u r a n t s a comer y b e b e r . 

Reg re san a M a r c a r á l a l a s s i e t e u ocho de la noche a s e g u i r c e -

l e b r a n d o e l a c o n t e c i m i e n t o * 

L o s m a r c a r i n o s desde h a c e c u a t r o a ñ o s han log rado c o n s e g u i r c o n -

s e c u t i v a m e n t e e l p r i m e r p r emio c o n s i s t e n t e en u n d ip loma y m e d a l l a 

dorada por s u p r e s e n t a c i ó n y d i s c i p l i n a d u r a n t e e l d e s f i l e . 

4. - E l d i a d e l I n d i o . - E s c e l e b r a d o e l v e i n t i c u a t r o de J u n i o , p r i n c i p a l -

mente por l o s i n d í g e n a s , l o s c u a l e s en l a noche de e s t e d i a h a c e n f o ~ 

g a t a s con un a r b u s t o denominado K e B h k i que t i e n e unas s e m i l l a s que 

a l r e v e n t a r producen un r u i d o s e m e j a n t e a l de l o s c o h e t e c i l l o s . L a s 

f o g a t a s s e enc ienden en l o s c e r r o s y c o l i n a s que c i r c u n d a n a l p u e b l o . 

E n l a s E s c u e l a s s e r e a l i z a n c e r e m o n i a s s e n c i l l a s en l a s que l e s 

p r o f e s o r e s h a b l a n e sus alumnos a c e r c a d e l i n d i o y de l a p o t e n c i a l i -

dad de l a r a z a . E n l a t a r d e se d e c l a r a f e r i a d o . 

E s t e d i a t a m b i é n e s denominado D i a de San J u a n p e r o no h a y c e -

l e b r a c i ó n r e l i g i o s a , s i n o n a s b i e n a l a s doce d e l d i a y e n t r e a l g u n a s 

i n d í g e n a s y m e s t i z o s acos tumbran a d i v i n a r l a s u e r t e u t i l i z a n d o p a r a 

e l e f e c t o c e r a d e r r e t i d a que echan sobre e l agua en un l a v a t o r i o, a l 

c a e r l a c e r a se s o l i d i f i c a y adopta e x t r a ñ a s f o r m a s , l a s que son i n -

t e r p r e t a d a s por l o s que e j e c u t a n e l a c t o . 

5. * J ? i e s t a s P a t r i a s . - C e l e b r a d a s r e c o r d a n d o l a J u r a de l a I n d e p e n d e n -

c i a d e l P e r ú . C o r r e s p o n d e n t r e s d í a s de f i e s t a : e l 27,28 y 29 de J u -

l i o , s i e n d o e l 28 e l d i a que t i e n e mas pr ima c í a , pues p rop i amen te e s -

t e d i a s e r e a l i z ó e l a c t o que s e r e c u e r d a . 

L a M u n i c i p a l i d a d y l a s E s c u e l a s hacen i m p r i m i r programas en Hua-

r á s en l o s que e s p e c i f i c a n l o s d í a s y l a s c e l e b r a c i o n e s . 

E l d i a 27 s e ordena e l embanderamiento gene r a l de l a p o b l a c i ó n 

s i e n d o a c a t a d a l a d i s p o s i c i ó n a l a s doce d e l d i a . A l a s s e i s y media 
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se ilumina completamente la Municipalidad y l a Plaza de Armasja las 
ocho se realiza une retreta con la Sanda de músicos contratada por 
l a Alcaldía»a l as nueve o diez de l a noche hay actuaciones o veladas 
organizadas por las Escuelas;y,a las doce una salva de veintún"caño-
nazcs"(camaretazos)� 

En algunas oportunidades e l dia 27 es celebrado con un paseo de 

antorchas,colaborando en e l los escolares del CE.de V.Las antorchas 

o "faroles"son construidos de caña y forrados con papel cometa t en ien -

do en su interior una vela encendida,adoptando formas geométricas co-

munes. Van precedidos por la banda de músicos(banda de "guerra")de l a 

Escuela y e l recorrido se real iza a las diez de la noche,siendo su ru-

ta alrededor del pueblo y jirones principales. 

Excepcionalmente organizan tómbolas y siempre estas se encuentran 

a cargo de forasteros que han viajado a la localidad con motivo de l a 

fes t ividad, 

A las once o doce de la noche los escolares y los movilizables 

que han sido citados previamente encienden fogatas de keshlci en la 

Plaza de Armas. 

E l dia 28 a las nueve de la mañana se real iza la concentración 

de los Escolares y Movilizables,los cuales se reunen'en la Plaza de 

Arnas.A las nueve hay una reunión en la Municipalidad en l a que se 

lee e l Acta de la Independencia,asistiendo e l Alcalde fConcejales,o-

tras Autoridades y personas notables de Marcará. 

A l as diez de la mañana se o f i c i a una Misa de Campaña en la P l a -

za de Armas; termina da esta se canta e l Himno Nacionel.En algunas o¬

portunidades l a Sesión Solemne en la Municipalidad,en que se lee e l 

Acta de la Independencia se real iza después de la Misa de Campaña. 

A l as doce comienza e l desfi le escolar y de movilizables alrededor 

TMi«V,1 /-> 
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ü es tas ce l eb rac iones a s i s t e n alumnos de algunos anexos ce rcanos . 

E l orden d e l d e s f i l e es e l s igu ien te :Banda d e l 6entro E s c o l a r de V a r o -

nes ,Cent ro E s e o l a r de Muje res ,Cen t ro E s c o l a r de Va r o ñ e s , E s c u e l a Mixta 

de Shumay,Eseuela Mix ta de Tuyú,Banda de m ú s i c o s de M a r c a r á , m o v i l i z a -

b les* 

A l a s t r e s de l a t a rde comienza un f e s t e j o popular en e l que i n -

t e rv i enen l o s m o v i l i z a b l e s , en e l que nay c a r r e r a s de asnos que son 

montados por l o s m o v i l i z a b l e s ; c a r r e r a de glotones en l a c u a l v a r i o s 

i n d i v i d u o s t ienen que c o r r e r aproximadamente t r e i n t a metros y en l a 

meta se encuentran al imentos y bebidas que t ienen que i n g e r i r r á p i d a -

mente y luego v o l v e r a c o r r e r hacia e l punto de p a r t i d a , e l que l o n a -

ce mas r á p i d a m e n t e es e l ganador .E l u l t imo numero d e l f e s t e j o c o n s i s -

te en c o l o c a r a l o s m o v i l i z a b l e s por pare jas -que pueden se r t r e s o 

cua t ro- ,cada persona sos t i ene en sus manos una e s c u d i l l a l l e n a de ma-

zamorra y una cuchara ,entonces l o s i n t e g r a n t e s de cada p a r e j a t i enen 

que darse mutuamente de comer, esto es v e n d á n d o l e s lo s o jos jgana l a pa -

r e j a que termina mas r á p i d a m e n t e «Los premios son dinero en e f e c t i v o 

que ha s ido donado por l a M u n i c i p a l i d a d . 

L a c e l e b r a c i ó n o f i c i a l termina y comienza l a c e l e b r a c i ó n p a r t i -

c u l a r de l o s grupos formados por p a r i e n t e s y amigos , los cua les se 

r eúnen en casas p a r t i c u l a r e s o en l o s bares de l a l o c a l i d a d . 

Durante todos estos d í a s de f i e s t a ha habido una d i s c r i m i n a c i ó n 

de c a r á c t e r c l a s i s ta ,pues s i es verdad que l a c e l e b r a c i ó n o f i c i a l se 

ha r e a l i z a d o con l a i n t e r v e n c i ó n de l o s i n d í g e n a s y m e s t i z o s , e n l a s 

c e l eb rac iones p a r t i c u l a r e s es d i f e r e n t e s pues se m a n i f i e s t a e l e s p í -

r i t u c l a s i s t a d e l grupo y l ó g i c a m e n t e nay t r e s c l a s e s de c e l e b r a c i o -

nes p a r t i c u l a r e s s l a s de l o s mes t izos acomodados ,1a s de l o s mest izos 

menos acomodados y por u l t imo l a s de l o s i n d í g e n a s * 
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5 . - E l Dia de la Raza.-Es celebrado e l 12 de Octubre conmemorando l a 

hazaña de Cristobal Colón a l descubrir América.A veces en las Escue-

las se realizan ceremonias alusivas a la fecha. 

6.-Las Corridas de Toros.-Generalmente se real izan en las f i e s t a s de 

carácter religioso y con l a intervención de los indígenas y mestizos» 

En primer lugar riegan e l lugar en donde se va a real izar la corrida, 

que siempre es la Plaza de Armas,luego con troncos y tablas confeccio-

nan los palenques o tabladil los sobre los que colocan s i l l e t a s , cub r i én -

dolos con toldos.De estos tabladil los espectan la corrida las Autori-

dades locales , las Autoridades de l a f i e s t a y l as personas notables,a¬

demás de todas aquellas personas que puedan pagar e l importe del i n -

greso. 

Los indígenas son los encargados de construir con troncos de 

eucaliptos las barreras con las cuales toda la plaza queda cercada 

erigiendo a uno de los lados de la Ig l e s i a e l corral para los anima-

les a l i d i a r . 

Se dice que haynuna buena corrida de toros"cuando hay heridos 

llegando muchas veces a morir los toreros improvisados. 

Para que un toro se ponĝ i bravo o agresivo le dan a tomar un 

vaso de wasko o alcohol y en el caso de que e l l i c o r no produzca 

e l efecto deseado le introducen en e l ano un pedazo de a j í o roco-

to .Si e l toro corre del capeador o t o r e r o , é s t e no l e hace caso , 

"desprecia a l toro" siendo por consiguiente un tr iunfo para e l hom-

bre. 

Los Mayordomos designados para l as f i e s t a s trabajan duramente 

durante todo e l año para poder tener el suficiente dinero para su-

fragar los gastos de la f i e s t a que muchas veces es sumamente c r ec i -

do. 

Estas Mayorodomías tienen sus ventajas y desventa jas ; cuando 
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los acompañan los qellis-personas que secundan a l Mayordomo ayudán-

dolo económicamente en la fiesta-pmeden gastar poco y aún a veces 

ganar,pues los q e l l i s les dan mas de lo que puede gastar o consumir, 

pero s i sucede lo contrario pierden dinero o prestigio en caso de no 

tener con que responder. 

Hace treinta años y aún mas los Capitanes de l a Tarde regalaban 

los toros que se lidiaban,ahora simplemente los prestan o los a lqui-

lan.En esta misma época en una de l as esquinas de la Plaza colocaban 

un perol de "leche de burra" que cons i s t í a en una mésela de chicha 

a la que se le agregaba una lata de alcohol y todos los que sal ían 

a torear tomaban en un mate su respectiva ración para "tomar valor" 

o "enrazarse". 

Cuando no hay Mayordomos ni Capitanes de toros,"corren"una l i s -

ta para obtener el dinero,esta tarea está a cargo de los miembros 

de la Municipalidad o personas notables. 

Casi todos los toros o "bravos"-que también pueden ser vacas-

son aradores y se les conoce por la marca que les ha dejado e l yu-

go,pero a pesar de ser mansos,se enfurecen a l sentir los primeros 

cohetazos. 

Las corridas no son de muerte sino que solo se capea a l toro 

y es costumbre"festejarlo",es decir arrojándole cohetes de arran-

que y cohetecillos en el momento en que sale,mientras que l a ban-

da de músicos toca marchas mil i tares y aires alegres. 

Los Capitanes de l a Tarde pueden ser varios según e l numero 

de d ías de corrida que haya.Los Capitanes han sido elegidos e l a¬

ño anterior y en la misma fecha,y van acompañados de sus"Abande-

rados" que los ayudan y secundan.Estas Autoridades invitan a l a 

f i e s t a por medio de tar je tas, tanto a sus famil iares , amigos, Autori-
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dades de la f i e s t a y personas notables,tanto del pueblo como de los 

d is t r i tos vecinos. 

Antes de la corrida invitan a un almuerzo y después de e l l a e l 

Capitán con sus "Abanderado" y cortejo se dirige hacia la Plaza de 

Toros . E l Capitán monta un caballo brioso bien jateado, con freno, ca-

bezal y estribos de plata y un buen pellón sampedranojse encuentra 

vestido con su mejor terno,con sombrero de paño,y e l pecho cruzado 

por una banda bicolor,mien tras que en l a cintura tiene una banda 

rofta.El cortejo es e l siguiente:el Capitán de la Tarde de Toros,dos 

o cuatro abandera dos,un grupo de muchachas llevando los enjalmes y 

las moñas,tres coheteros que arrojan cohetes de arranque,ya sean de 

pólvora o dinamita,lB bande de músicos,los famil iares y amigos-que 

muchas veces pasan de cien- y algunos coheteros mas.La comitiva sa-

le a l ruedo e invi tan l i c o r a los espectadores que se encuentran en 

los palenques o en los balcones de las casas,y de estos lugares le 

obsequian en re t r ibuc ión ramos de flores,guirnaldas,cintas de colo-

res , l i c o r , animales-palomas, cone jos, cuyes,etc-según la cantidad de 

l i co r que haya obsequiado el Capitán es e l obsequio y viceversa. 

S i e l Mayordomo y los Capitanes son "puntillosos"(gastadores 

por e l prestigio que se juegan)pueden gastar conjuntamente hasta 

cerca de cinco mil soles en una f i e s t a de ca tegor ía . 

Muchas veces sucede que los acompañantes por e l afán de hacer 

gasto ostensible "riegan"la Plaza de Toros,arrojando a l ruedo e l 

contendió de innumerables botellas de cerveza y por ultimo a l no 

haber ya l íqu ido , los cascos. 

Los toros son dedicados a las personas notables del pueblo, 

a las Autoridades y aún a los forasteros notables» 

Los toros se encuentran adornados con enjalmes que son telas 

cuadrángula res-de .aproximadamente de sesenta por sesenta cent ímetros- , 
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de colores alegres y profusamente bordadas,las cuales se colocan so-
bre los toros en la parte correspondiente a l lomo,mientras que por 

la parte infer ior se les ata con t i r a s que penden de sus cuatro ex-

tremos.Las Moñas son especie de coj inci tos que se colocan por lo re-

gular en la cabeza de las vacas-no siendo esto privativo-tienen a¬

dornos en profusión y se encuentran íntegramente bordadas» 

Los toreros son aprendices o aficionados y están expuesto a re-

cibir los pitonazos o cornadas de los toros y son los únicos que 

pueden quitar los enjalmes y l as moñas a los animales a torear,es-

to es deurante la misna corrida,ni antes n i después,pero muchos lo 

hacen y personas qi e no torean despojan a los animales de sus ador-

nos ocasionando disturbios y peleas» 

Los ebrios salen a torear debido a la euforia ocasionada por el 

licor,siendo por consiguiente entre ellos el mayor numero de acciden-

tado E . 

Los aficionados hacen uso de capas de colores llamativos,pre-

dominando e l rojo y de una especie de estoque de madera con el que 

hacen los pases reglamenta r ios , simulando muchas veces matar a l toro. 

En Shumay no acostumbran poner barreras en la corrida de toros 

sino que atan a l animal por les cuernos con una soga larga .Cuando en-

tran a torear sueltan la soga.Cuando el torero es un mestizo sueltan 

lo mas que puedan de la soga para que el toro tenga absoluta libertad 

de movimiento y pueda embestirlo,y cuando entra un indígena tienen e l 

cuidado de no darle mucha soga al"bravo"para que no hiera a l impro-

visado torero.En otras oportunidades dejan l ib re a l animal,el cual 

corre por todo e l anexo asustando a todo aquel que se encuentre a 

su paso. 

E l uso de los cohetes de dinamita y de l a pólvora ea general 

y se gastan fuertes sumas en ella.Tanto para ar ro ja t cohetes de 
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arranque,como para rea l izar las corridas de toros,es necesario sa-
car una l icencia de la Sub Prefectura de Carhuás p Prefectura de 
Huarás.Si hay un muerto es un mero accidente,pero s i no han s o l i -
citado permiso y hay un deceso producido por un cohete de dinami-
ta o por un toro,es considerado como un delito.Para jugarse la v i -
da hay pues necesidad de sacar l i cenc ia . 

7«-í*iestas Varias.-En mil novescientos cincuenta se r ea l i zó la F i e s -

ta del Medio Siglo,para el efecto hubo un concurso para elegir como 

reyna a una niña de corta edad.Los votos fueron vendidos por los pro-

fesores y adquiridos por los padres,parientes o amigos de los n iños . 

Después de la elección se rea l i zó en Carhuás un desf i le de carros a¬

legóricos en e l que participaron las Reynas i n fan t i l e s de todos los 

d i s t r i tos . 

Acostumbian dar serenatas o "serenos"en l a víspera de los cum-

pleaños o en cualquiera oportunidad,en este ultimo caso son denomina-

da s"humora das" .Las serenatas o "abre puertas" en las víspera de los 

cumpleaños haciendo que los homenajeados abran la puerta de la casa 

y agasajen a los serenatistas. 

En los cumpleaños acostumbran f e l i c i t a r a la persona en forma 

personal o por medio de una tar je ta .Las invitaciones se hacen a .a-

quellas personas que han cumplido con f e l i c i t a r , a los parientes y a-

migcs .Estas f i e s t a s son amenizadas por orquestas de aficionados or-

ganizándose el baile después de la comida de rigor.Los asistentes 

dicen que están de "mantel largo" o de "mesa larga".A las f i e s tas 

en forma general se les denomina "farra o jarana". 

Las comidas se dan en honor de personas representativas o au-

toridades que llegan a l pueblo o se van de é l ,pa ra e l efectp "corren" 

una l i s t a en la que se encuentra los nombres de los organizadores, 

de los probables asistentes y la indicación del importe de la res-
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pectiva cuota. 

En las noches se realizan reuniones de preferencia en los bares, 

ya sea para jugar o beber* 

Los paseos son organizados por cualquiera familia y por lo regu

l a r son a los lugares cercanos tales como a l as chacra s,lagunas, etc. 

Se hacen a pie,acémila o carro,dando cada persona invitada su cuo

ta respectiva para comprar los alimentos o pagar la movilidad» 

Las vacaciones escolares permiten a los niños y adolescentes 

tener tres meses l ib res , los que son aprovechados para s a l i r de la 

comunidad,organizar pa seos, organizar juegos in fan t i l e s o deportivos. 

Se organizan tómbolas, vela das y kermeses en las f i e s tas c ív icas 

y rel igiosas,y el objeto de e l l a s es recaudar fondos para la r e a l i 

zación de obras de i n t e r é s comunal» 

Casi todas l as" f i es tas var ias" son organizadas por los mesti

zos y solo los niños indígenas participan del período de descanzo 

de las va cae ion es «Los indígenas adultos que participan en menor gra

do de e l l a s son l a servidumbre de los organizadores» 

Los instrumentos recreacionales especiales son las vic t rolas y 

los radios que son reducidos y de propiedad de los mestizos» 

Hace dieciocho años v i a j ó a Marcará un pequeño circo,pero solo 

estuvo dia y medio pues económicamente les fue mal. 

Ocasionalmente van agentes viajeros llevando"folletines" o no

velas por entregas,quedando muchas de estas truncas pues los vende

dores no regresaron mas a l pueblo. 

Los mestizos ocasionalmente van a los cines de Huarás a espectar 

funciones cinematográf icas . 
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R e l a c i o n e s E n t r e P e r s o n a s . - * Casi no se acos-

tumbre v i s i t a r formalmente a los parientes n i amigos,sino que l l e ^ i n 

de improviso a la casa debido a que aprovechan el momento en que pa-

saban por ese lugar,en este caso no pasan adelante,ni se sientan,sino 

conversan un momento en la puerta de la casa y luego se re t i r an . 

Otras veces se visi ta ,pero e l l a es sumamente corta y siempre re-

lacionada con un asunto de i n t e r é s común. 

Las f i e s t a s son las ocasiones de v i s i t a r , t a l como sucede en los 

bautizos,matrimonios,cumpleaños,f iestas c ív icas y rel igiosas y aún 

en las ceremonias de funerales. 

Las mujeres v i s i t an a las de su sexo y lo hacen para cambiar 

información acerca de los últimos acontecimientos pueblerinos,de 

las novedades y de l as "bolas"(chismes)que circulan. 

Sostienen que cuando crepita el fuego en e l hogar,va a l legar 

algún fami l ia r de v i s i t a y para que la v i s i t a se vaya pronto colo-

can una escoba de t rás de l a puerta. 

Los saludos mas usuales son:buenos días,buenas tardes,buenas 

noches o sino simplemente buenas,esto es entre los ncstizos.Entre 

los indígenas e l saludo es:Buenos d ías tayta-o mamay-,buenos días 

señor,makillakite, tayta,y ya sean varones o mujeres áe descubren 

ante l a persona que saludan,sobre todo s i es mishti(mestizo)o an-

ciano.Cuando un mestizo pasa ante un grupo de indígenas,cada uno 

de ellos saluda independientemente,de manera que se tiene que con-

testar tantos saludos como personas haya. 

Entre los mestizos e indígenas,a una persona de respeto se l e 

antepone la particula Don antes del nombre,si es varón,y, s i es mu-

je r la de Doña .Los indígenas denominan Mamá a la esposa del jefe 

de la casa y a los chicos o adolescentes,según convenga,niño o n i -

ña.Se da e l caso de que tratan de niños a varones de mas de treinta 
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a ñ o s , d i c i é n d o l e s en o t r a s o p o r t u n i d a d e s , s e ñ o r a s e c a s , 

A l o s a n c i a n o s se l e s s a l u d a con mas r e s p e t o , a u n q u e no se l e s 

conozaca , a s i sean f o r a s t e r o s . 

De l o s i n d í g e n a s t i e n e que p a r t i r e l s a l u d o n a c i a l o s m e s t i z o s 

y excepc iona Imente e s a l r e v é s . 

L o s a n t a g o n i s m o s y c o n f l i c t o s son o r i g i n a d o s por e l m a l a j u s t a -

mien to e n t r e grupos c o m u n i t a r i o s , a l o s p r e j u i c i o s y c o m p l e j o s d e r i -

vados . 

L a a g r e s i ó n t i e n e como f i n a l i d a d dominar a una pe r sona o a s u 

p r o p i e d a d c o n t r a s u v o l u n t a d , p a r a c r e a r d e s c o n t e n t o a q u i e n s u f r e 

l a a c c i ó n a g r e s o r a . 

Los an tagon i smos en M a r c a r á s e deben p r i n c i p a l m e n t e a : 

1 . - D u r a n t e l a s f i e s t a s l o s i n d í g e n a s y m e s t i z o s - e n forma i n d e p e n d i e n -

te t r a t a n de e m u l a r s e p e c u n i a r i a m e n t e , o r i g i n á n d o s e r e n c i l l a s . 

2 . -A l a p r e p o t e n c i a de l o s m e s t i z o s e n t r e e l l o s y en c o n j u n t o c o n t r a 
l o s i n d í g e n a s . 

3* - A l temor de l o s i n d í g e n a s f r e n t e a l o s m e s t i z o s , p u e s c o n s i d e r a n a 
e s tos ú l t i m o s como p h i s t a k o s ( q u e p i s h t a n , l o que c o n s i s t e en a s e s i -
n a r l o s y emp lea r s u g r a s a como l u b r i c a n t e ) . 

4 . - P o r murmurac iones y c a l u m n i a s . E n e s t e c a s o j u e g a un p a p e l i m p o r -
t a n t e e l c h i t o s y l a s murmurac iones ,muy e s p e c i a l m e n t e de l a s mes -
t i z a s . 

5»-Por r e n c i l l a s de f a m i l i a s y g r u p o s , 

6. - A n t a g o n i s m o s d e r i v a d o s de l a mala a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a ( a b u -

so de a u t o r i d a d ) � 

7. - P o r l a p o s e s i ó n de t i e r r a s y l a c e s i ó n de e s c r i t u r a s y c o n t r a t o s . 

8«-La pugna d e r i v a d a de l a s m a l a s r e l a c i o n e s e n t r e a l g u n a s a u t o r i d a -

des y f a m i l i a s . 

9. - P o r l a d i s c r i m i n a c i ó n s o c i a l . 

1 0 . - P o r f r u s t r a c i o n e s en l o s e s t u d i o s y a c t i v i d a d e s . 

1 1 . - E l i n c u m p l i m i e n t o de p a l a b r a que o r i g i n a e n e m i s t a d e s . 

1 2 . - P o r d i s c r e p a n c i a de c a r a c t e r e s . 

13. - P o r r i v a l i d a d i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l . 
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14«-Por juego,amores,embriaguez,mala fé , robo ,es ta fa , seducc ión y adul-
t e r io . 

15. -Conflictos suscitados entre los adolescentes con los niños y los 
adultos,ya sea en la familia o fuera de e l l a . 

16. -Por fa l t a de voluntad como sucedió en Chancos,en donde se prohi-

bió a los alumnos que tomaran baños. 

17. -Por peleas de diferente índole. 

Las peleasq que se realizan entre los varones mestizos aon a pu-

ño limpio,y a vecs ayudándose con los pies y la cabeza.Entre los indí-

genas las peleas son mas brutales,no solo intervienen los varones sine 
� 

las mujeres y algunas veces los niños,recurr iendo muchas veces a l uso 

de palos y piedras. 

En las peleas no solo se manifiesta el e s p í r i t u de cuerpo en el 

grupo famil iar , s ino que tiene gran importancia la vecindad,pues los 

vecinos están unidos por intereses locales comunes y tienen que ayu-

darse mutuamente. 

Las principales causas de las peleas son: 

1. -Embriaguez durante las festividades u otras ocasiones. 

2. -Por rivalidades familiares o zonales ípar ientes o vecinos). 

3. -Causas especiales:intentos de v io lac ión ,ce los ,defensa del hogar-

violación de domicilio-. 

4. -Entre los niños por e l desfogue del exceso de energía . 

5. -Entre grupos de "pandillas o patotas"que son conjuntos r iva les de 

adolescentes o adultos. 

6. -Por faltamiento de palabra y obra. 

7. -Peleas originadas por confusión-debidas a la oscuridad .equivocación 

et c - . 

R e l a c i o n e s C o n L o s F o r a s t e r o s . -Las relacio-

nes con los forasteros pueden o no ser cordiales y esto depende de la 

actitud de los extraños ante los marcarinos y viceversa. 

E l etnocentrismo es tá regido por el antagonismo entre los gru-
pos vecinos,tal como sucede en e l caso de los pobladores de los ane-
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ios y estancias vecinas,a les que tienen a menos. 

Hay un marcado antagonismo entre Marcará y Anta que son d i s t r i -

tos r iva les y durante l as f i e s t a s se da a notar esta animadversión 

en forma mas acentuada ,debido a lo cual los marcarinos regresan tem-

prano a l pueblo por el temor a los ataques de las pandillas o pato-

tas(grupos de tres o mas varones)a 

La rivalidad entre los marcarinos y los carhuasinos es notable, 

por que los primeros por pertenecer a un d i s t r i to no pueden hacer 

rápidamente gestiones ante las autoridades en pro del adelanto del* 

pueblo o sus reclamaciones no son escuchadas,y Carhuás por ser la 

capital de l a provincia obtiene fácilmente sus pedidos.Este antago-

nismo se nota aún en los eventos deportivos,por lo cual cas i nunca 

o de mala gana aceptan concertar matchs desportivos,ya sean de Foot 

B a l l o Basket,pues creen que pueden degenerar en conf l ic tos . 

Entre e l provinciano y e l limeño hay un sordo antagonismo debi-

do también a las causas enumeradas anteriormente y aún mas,de modo 

general entre e l costeño y e l poblador de l a zona andina,pues e l 

primero denigra s in razón a l segundo^Estos antagonismos no se mani-

f ies tan de hecho,sino mas bien queda como rezago una desconfianza 

mutua,que a veces perdura por mucho tiempo. 

S o l i d a r i d a d E n E l G r u p o Y E n L a F a m i l : 

La solidaridad en e l grupo está condicionada por l a presencia de pn 

bienes de i n t e r é s general que concitan la atención y los esfuerzos 

toda l a comunidad en su re solución. La solidaridad en e l sub-grupo e 

delimitada porm la segregación c las is ta que hay entre indígenas y n 

tizos,de manera que tienen que adoptar una posición de espera y del 

sa frente a los ambates de los grupos antagónicos.En l a famil ia la 

sa cambia de aspecto,podríamos decir que cada casa es una for ta lez í 
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que tiene que defenderse ante los ataques de los grupos r i v a l e s y aún 

a veces de sus mismos f a m i l i a r e s . 

En l a comunidad hay varios grupos influyentes y e l cuadro de e¬

l l o s aproximadamente es e l siguiente: 

1. -Indígenas en general,la autoridad l e g a l y moral l a tiene en sus ma 
nos e l Alcalde Pedáneo que es e l que goza de mayor prestigio. T i ene 
influencia entre l o s indígenas y mantiene conexiones muy íntimas c 
el Alcalde Municipal(tal como sucede en e l trabajo de República) y 
con e l Párroco(relaciones de Culto)» 

2. -Individuos mestizos del grupo I que dirigen l a opinión pública ent 

l a s personas acomodadas,individuos de l a "sociedad" y profesores. 

3«-Mestizos del grupo I opuestos a l o s del grupo anterior,adscribién-
dose a e l l o s algunos mestizos del grupo II«El antagonismo entre es 
tos dos grupos es regido por l a lucha por e l poder comunal y l a i n 
fluencia entre los mestizos y sobre los indígenas. 

4«-0rrupo de mestizos menos acomodados que durante l a s luchas de polí-
t i c a l o c a l se adscriben a cualquiera de l o s dos grupos anteriores* 

5»-Reducido grupo de mestizos del grupo II,que son capitaneados por v 
no o dos mestizos acomodados,vienen a ser los camaleones de l a po-
lítica l o c a l . 

6.-Grupo independiente que está a l margen de l a s disputas y participe 
no activamente,sino mas bien negativamente ante la presencia e in-
sinuaciones de los componentes de l o s otros grupos.Se burlan de le 
conflictos comunales y de l a s luchas suscitadas por l a obtención 
del prestigio.Este grupo es muy reducido y comprende a mestizos d< 
los dos grupos siendo mal visto s por e l resto y muchas veces suce-
de que sus mismos f a m i l i a r e s se l e s oponen. 

f . - E l Párroco tiene su grupo compuestos por señoras y señoritas de,l€ 
clase acomodada.Las relaciones además de r e l i g i o s a s son p o l i t i c o -
sociales y l a s influencias recíprocas.Además tiene gran influencia 
entre los indígenas valiéndose del ascendiente ,del culto y del c< 
remonial. 

Los grupos aludidos anteriormente son r e l a t i v o s y según e l inte-

rés dominante del momento sus componentes cambian de colocación de ui 

grupo a otro,pero siempre con limitaciones entre l o s indígenas y mes¬

t i z o s . E l interés económico y e l deseo de adquirir prestigio sociala 

toda costa hace que hayan tantos grupos de influ e n c i a en un pueblo t 

pequeño. 
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BELACIQNES SSCOWOMICAS 

T r a b a j o Y E s p e o i a l i z a c i ó n . - E l i n t e r é s predo-

minante en l a comunidad es l e a g r i c u l t u r a y e l c o m e r c i o , c o l o c á n d o s e 

en segundo t é r m i n o l a e s p e c i a l i z a e i ó n . S e ha formado una macla en tre 

l a a g r i c u l t u r a y e l comercio r e u n i é n d o s e en un complejo p r i m a r i o » 

Absolutamente todos l o s m a r c a r i n o s se dedican a una l a b o r p r o -

d u c t i v a y se da e l caso de algunos l i s i a d o s que l a b o r a n en d e t e r m i -

nada a c t i v i d a d * 

L a m o t i v a c i ó n para l a r e a l i z a c i ó n d e l t r a b a j o y c o n s e c u s i ó n de 

lo s f i n e s de l a t a r e a l ó g i c a m e n t e l o s da e l i n t e r é s e c o n ó m i c o que r i -

ge todas l a s a c t i v i d a d e s , y entre l o s i n d í g e n a s además es e l i n c e n t i -

vo de l a g r a t i f i c a c i ó n de a l c o h o l y coca que p e r c i b e n f u e r a de su sa¬

l a r i o normal . 

La forma de t r a b a j o en Marcará se puede d i v i d i r en: 

a) T r a b a j o p a r t i c u l a r , l a b o r e s p r o p i a s de l a a g r i c u l t u r a , e l comercio , 

g a n a d e r í a en pequeña e s c a l a , t e c n o l o g í a . T r a b a j o prop io de l o s mes-

t i z o s e i n d í g e n a s * 

b) T r a b a j o remunerado,a cargo de l o s i n d í g e n a s y pocos m e s t i z o s d e l 

grupo I I « L a s l a b o r e s son v a r i a d a s p e r c i b i e n d o c u a t r o s o l e s d i a r i o s 

y además l a g r a t i f i c a c i ó n de c h i c h a , a l c o h o l o c o c a . 

E l t r a b a j o puede s e r de p e ó n que es e l n o r m a l . E n l a zona p r o p i a -

mente no hay l a t i f u n d i o s y e l t r a b a j o es emptrolado por l o s em¬

c 

pleadores y remunerado en forma d i a r i a . C u a n d o no se l e s da e s t e m -

p l e " ( g r a t i f i c a c i ó n ) se l e s entrega v e i n t e centavos para é l y alguna 

veces se da e l caso de que se l e s i n v i t e c i g a r r i l l o s . 

L o s i n d í g e n a s c h a c ' c h a n c u a t r o veces o mas durante l a l a b o r y s e -

gún l o s descanzos que h a y a , s i e n d o a vece s de d i e z minutos h o r a r i o s 

E l h o r a r i o de t r a b a j o es r e l a t i v o y puede s e r de d i e z de l a maña* 

na a c u a t r o de l a t a r d e . E s t e es e l t r a b a j o a j o r n a l . 

c ) T r a b a j o a t a r e a , e n e l q u e , e l p e ó n s e compromete a r e a l i z a r d e t e r -
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minada labor previo contrato verbal con e l empleador. 

d) Trabajo de colono-peón,en este caso e l empleador l e da a l peón un 

pedazo de terreno para que siembre y tenga sus animales,teniendo 

l a s mismas oportunidades que l o s dueños en l a adquisición de agua 

.y combustible,y por su parte se compromete a entregar a l patrón 

parte del producto cosechado. 

Otra forma de trabajo es e l de Tépaco,que es un indígenas que c u i -

da l a chacra de los patrones ,los cuales l e dan un pedazo de t i e r r a 

para que lo siembre en su provecho.El Tápaco denominado a veces Che 

craté cuida l a casa del campo del patrón y además ayuda en los me-

nesteres menores haciendo los
 ,t

mandados
T

'.Este trabajo muchas veces 

es rot a t i v o . 

e) E l trabajo cooperativo.-0 de República.Los indígenas de Marcará y 

de l a s estancias y anexos cooperan en lo s trabajos públicos de i n -

terés general ordenados por e l Alcalde Municipal de Marcará,el que 

lo hace cumplir por intermedio de los Alcaldes Pedáneos y Varados. 

Este trabajo es por riguroso turno entre l a s estancias y anexos, 

siendo semanal,sucediendo muchas veces que no es continuo.Cuando 

son trabajos muy grandes se ejecutan por temporadas.El Concejo Dis 

t r i t a l encarga a l Secretario para que l o controle anotando l o s nom 

bres de lo s trabajadores y l a respectiva estancia. 

E l trabajo no es remunerado sino que se g r a t i f i c a a l o s trabajado-

res con wasko,alcohol,chicha o coca* 

Las labores mas comunes son l a construcción de Iglesias,puentes, 

fabricación de adobes para l a construcción de e d i f i c i o s públicos, 

reparación de caminos,limpieza de l a s c a l l e s antes de l a s f i e s t a s ] 

arreglo de l a s Plazas y construcción de barreras y palenques en 

l a s corridas de toros, 

f )La Minea o Minga que está despareciendo y que es e l trabajo par-

t i c u l a r cooperativo.Es l a ayuda que recibe una persona de una f a -
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m i l i a , u n grupo de f a m i l i a s o amigos,sobre todo en l a s labor e s agríco-

las,comprometiéndose a su vez a p r e s t a r ayuda a e s t a s personas cuand* 

e l l a s l a necesiten.A l a s personas que hay ayudado en l e labor se l e s 

agasaja invitándoles comida y bebida, 

g)Fuera de l a comunidad hay t r a b a j o s p e c u l i a r e s , t a l como sucede con 

l o s enganchados que v i a j a n por l o r e g u l a r a l a costa,sobre todo a 

l a s haciendas e ingenios azucareros y a l a s i s l a s guaneras.Los i n -

dígenas son enganchados por personas que se dedican a est o s menes-

t e r e s y como adelanto r e c i b e n d terminada cantidad de dinero,que e i 

una manera de as e g u r a r e l enganche. 

Merece l a pena mencionar e l t r a b a j o de República r e a l i z a d o du-

rante l a Ley V i a l en l a época d e l P r e s i d e n t e Augusto B.Leguía.Los i n 

dígena3 sobre todo debían tener su L i b r e t a de Conscripción V i a l y 

l o s mestizos que no concurrían a l t r a b a j o pagaban una determinada su 

ma que compensaba su i n a s i s t e n c i a . 

Se debía c o n s t r u i r l a c a r r e t e r a de Marcará a Carhuás y a cada 

p r o p i e t a r i o se l e debía pager como gratificación l a ca n t i d a d de cua-

t r o centavos por metro cuadrado,si l a trocha pasaba por sus chacras , 

dinero que nunca se pagó,pues l o s marcarinos s o s t u v i e r o n que en l u -

gar de que l a trocha fuera de s e i s m e t r o s , e l l o s se comprometían en 

r e g a l a r e l te r r e n o comprendido entre l o s c u a t r o metros de ancho de 

l a trocha«En sus comienzos l a c a r r e t e r a tuvo s o l o c u a t r o mestros de 

ancho,con l o que e l Gobierno se e v i t o e l pago de l a indemnización. 

En m i l nov e s c i e n t o s v e i n t i c i n c o se ianuguró l a c a r r e t e r a y hu-

bo una gran f i e s t a a l a que a s i s t i e r o n todos l o s h a b i t a n t e s d e l d i s -

t r i t o . 

Marcará fue e l primer pueblo d e l Callejón de H u a y l a s que húzo 

e f e c t i v a l a terminación de l a sección que l e correspondió. 

E l t r a b a j o fue cooperativo,y l a s au t o r i d a d e s s o l o dieron l a 

gratificación r e s p e c t i v a , m i e n t r a s que algunos mestizos aportaron l a 
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comida para los indígenas. 

Los a l i c i e n t e s para e l trabajo,como hemos vis t o son e l s a l a r i o , 

e l "pre","Temple" o gratificación y algunas veces l a música ejecuta-

da durante l a labor y e l coqueo. 

A los omisos a l trabajo de República l e s decomisa e l Gobernador 

l a s herramientas o animales o sino l e s obligan a pagar una multa ar-

bitraria» 

Las principales especializaciones en l a comunidad son: 

Autoridades ad-honoren Zapateros 
Empleados-Párroco-Sacristán Panaderos 
Agricultores - Chicheros 
Comerciantes Carniceros 
Agricultores-comerciantes Heladeros 
Agricultores-ganaderos Raspadilleros 
Pastores Alfareros o ceramistas 
Agentes Tejedores 
Choferes Tintoreros 
Herreros,cerra j eros Cordeleros-cana steros 
Torne ros L eña dores 
Molineros Violinistas-cantores 
Carpinteros Músicos 
Mineros Praóticos(en farmacia,curan-
Arrieros deros).Empíricos, 
Sastre s-sombrereros 
Costureras 
Lavanderas 
Servidumbre 
Cargadores 
Peone s-c olonos(Cha c ra t é) 
Obreros 
Albañiles 
Peluqueros 

Además hay una serie de traba jo s , ta l e s como l o s de "chuliyo" qu< 

son l o s ayudantes en los camiones.Sste trabajo no es estable y por le 

regular solo actúan como ayudantes hasta que aprenden a manejar e l v< 

hículo consiguiendo después trabajo como choferes. 

Los "cachueleros" o "cancheros" que son aquellos muchachos o a¬

dultos que hacen trabajos de diversa índole recibiendo como retribu*-

ción pequeñas sumas de dinero. 

Algunas personas se dedican a "rescatar"(comprar a l o s indígena; 

adelantándose a los marcarinos que viveven en e l peublo)los produc-

tos t a l e s como huevos.sñllinas.cuves y queso para l l e v a r l o s a l a eos 
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ta,mientras que a l regreso llevan productos de esa región para nego-

c i a r l o s en Marcará. 

Un individuo es denominado"costal del diablo" cuando sabe un po-

co de varios o f i c i o s , s i n saber todo de uno solo,estas personas pueden 

ser consideradas dentro del grupo de los cachueleros. 

D i v i s i ó n D e l T r a b a j o P o r E d a d Y S e x o . -

En e l cuadro que a continuación transcribo se pueden ver las p r i n c i -

pales actividades de lcam marcarinos y en general l a s labores en que 

intervienen l a s mujeres y los niños. 

Preparación de los campos Tecnología en general 

Siembra Albafíilería 
Abono Soldador 
Cosecha Sastre 
Venta(Comercio) Lavandera 
Trabajo de peón Zapatero 
Cuidado y beneficio del Minero 
ganado ; . Obrero, etc. 
JiGRICULTURA-G ¿NADERIA (1) ESPECIAL! ZACI0N(2) 

LABORES DOMESTICAS O) 

M A R C A R iTTÜ 

COMERCIO U) DESCALZO (5) 
A l por mayor y menor Ocio 
Trabajo de empleado en ¿ruego de cartas y dados 
t i enda. C onver sac i ón 
Servidumbre Bebida 

Chisme 
Juego de ninas y niños. 

Se comprende cuáles son l a s ocupaciones propias de los indíge-

nas y de los mestizos,pues ya se han referido en e l capítulo corres-

pondiente a Estratificación S o c i a l . 

(1) Los varones y mujeres adultas se encargan del trabajo que 

demanda mayor esfuerzo,secundándolos los niños en l a s labores meno-

res . 

(2) E1 trabajo de especialización es propio de los varones y 

mujeres,según l a labor a r e a l i z a r . 

(3) Las labores domésticas son propias de l a s mujeres y algunos 

niños. 
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(4) Los adultos y los niños desempeñan sin taxativas las labores 

comerciales. 

(5) En e l descanzo participan todos los marcarinos sin excepción. 

Los niños ayudan en los quehaceres de menor monta y de esta ma-

nera se van preparando lenta y firmemente para posteriormente poder 

desempeñar una labor productiva para l a familia y e l grupo» 

A g r i c u l t u r a . «Es la principal actividad de los marcarinos 

y se puede decir que el noventicinco por ciento de ellos son agr icul-

tores y de esta proporción e l setenta por ciento agricultores-comer-

ciantes* 

Ocasionalmente los indígenas se dedican a otras labores pero sin 

despreciar e l trabajo agr ícola ,pues el que menos posee un retazo de 

t i e r r a . 

La herramienta imprescindible para la labranza es e l arado roma-

no que recibe impropiamente e l nombre de taql la .es de madera y com-

puesto de las siguientes secciones:la manrrera que es la parte por la 

cual e l agricultor toma y maneja e l arado(l.20 a I .30 m.de a l t o ) ; e l 

timón,madero horizontal y perpendicular a la manrrera{2.80 a 3 metros 

de largo) ; la c l av i j a en la parte terminal del timón y que sirve como 

punto de apoyo a l yugo(14 cm. de a l t o ) ; y como elementos accesorios: 

la "domadera" que entre los mestizos es la punta de f i e r r o o acero 

que se introduce en la t ierra,entre los indígenas es de madera y re-

cibe e l nombre de wakrash(35
 a 4 o cm.de largo) ; e l carawanku,correa 

de cuero con que se ata e l Tfrakrash a la parte terminal de l a manrre-

ra ; l a cuyunta,correa con que se ata e l yugo a l a yunta de bueyes;y, 

e l yugo que es de madera y que tiene dos depresiones infer iores que 

sirven para adaptar a l cuello de los aradores(l-4^ a I .50 m.de l a r -

go).Los precios de estos implementos son los siguientes:el arado va-

le veinte soles;el yugo,ocho;la reja de f i e r ro , c inco j e l wakrash,dos; 

e l carawanku,tres;y la cuyunta var ía de precio pudiegdo costar cuatrc 

http://cm.de
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soles. 

Para hacer avanzar l a yunta no u t i l i z a n l a puya sino simplement 

l a voz de mando.Algunas personas han estado utilizando en e l año de 

mil novescientos cincuentiuno caballos y mulos para halar los arados 

y roturar l a t i e r r a . 

Como herramientas accesorias u t i l i z a n barretas de hierro,picos, 

coas,hachas,machetes y hoces. 

Algunas veces en los terrenos llanos han usado tractores a l q u i -

lados a Scipa o sino de propiedad de l a Negociación Agrícola Ancash, 

S.A.A l a Scipa l e pagaban l a cantidad de dos soles cincuenta por ho-

ra de trabajo del tractor,además e l dueño del terreno se comprometía 

a comprar e l combustible,pagar a l t r a c t o r i s t a quince soles diarios y 

además darle alojamiento y alimentación s i los días de labor eran va 

r i o s . 

Los terrenos en los alrededores de l a comunidad son llanos y se 

prestan muy bien para e l uso del arado romano,pero cuando tienen que 

laborar en terrenos accidentados-laderas-la roturación se r e a l i z a 

por medio de l a ayuda de hombres armados de barretas que se reparten 

equitativamente e l trabajo. 

Los lugares de mejor c u l t i v o son aquellos que se encuentran a 

l a vera de l a c o r d i l l e r a Negra,pues l a t i e r r a no ha perdido su po-

tencia y posee un buen mantillo,mientras que lo s terrenos que están 

a l lado de l a co r d i l l e r a Blanca han sido erosionados presentando un 

aspecto rojizo,siendo l a s coseches de estos últimos lugares i n f e r i o -

res en calidad con relación a los primeros. 

E l uso de abonos es muy poco practicado y contadas personas son 

l a s que adquieren guano de l a s i s l a s para elevar e l standard de ren-

dimiento de sus campos.El s a l i t r e también es u t i l i z a d o excepcional-

mente.Entre l o s agricultores que poseen reses usan e l abono de e l l a s 

para d i s t r i b u i r l o en los terrenos aparentes para e l cultivo.En l a s 
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secciones sumamente pequeñas se da e l caso de que u t i l i z a n e l excre-
mento de l a s aves de c o r r a l como abono.Para abonar con e l guano de 
l a s reses o "majada",se nace dormir por va r ios d í a s a los animales 
en e l terreno que se desea f e r t i l i z a r , d e s p u é s que na quedado en e l 
campo una buena cantidad de "moñiga o boñ iga" , s acan l a s reses y se 
dedican a l cnak'neo o sea propiamente a l a p r e p a r a c i ó n del terreno 
ya sea con arados o b a r r e t a s » 

Las l l u v i a s favorecen mucho a l a agr icul tura ,pero cuando hay 

exceso de é s t a s l a cosa cambia pues l a s sementeras pierden por l a 

superabundancia de agua^por l a s heladas y e l granizo.Por l o regular 

e l agua es a húndante , pero cuando no l lueve pel igran los sembríos de-

b i ó a que no hay propiamente canales de riego como en l a costa ,s ino 

algunas acequias. 

La t é c n i c a de sembrío es atrasada y se u t i l i z a n los métodos 

t radic ionales ,pero aún a s í se nota entre los i n d í g e n a s que e l t raba-

jo cooperativo va desapareciendo,esto es en lo que respecta a l a a -

g r i c u l t u r a , y es debido a que cada día la propiedad se va f racc ionan-

do mas y por consiguiente e l t raba jo de l a f a m i l i a se va s i m p l i f i -

cando enormemente. 

En l a s chacras que tienen productos en maduración o por cose-

char emplean guardianes diurnos y nocturnos pare prevenir los robos 

que son'frecuentes en esta época* 

Después de l a s cosechas l legan l a s épocas de f i e s t a s y por con-

siguiente, como la mayoría t iene dinero, los bautizos y matrimonios se 

r e a l i z a n con f recuenc ia . 

E l calendado a g r í c o l a es r e l a t i v o , l a s fechas y pe r íodos corres-

pondientes a l a s siembras y cosechas e s t án condicionadas por l o s 

cambios c l i m a t é r i c o s . 

E l calendario a g r í c o l a anual es e l s iguiente: 
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Enero.-Se in ic ian los corapeos o deshierbos en los terrenos en don-
de se va a sembrar cebada;se abona el malz.Se siembra t r igo, 
maíz ,cebada,a l fa l fa y lino;en las alturastarver jas , len te jas , 
habichuelas y habas.Por lo general estas sementeras parten de 
Enero a f ines de Febrero.Se cosechan las pajea tempranas o 
mishka. 

Febrero.-Se continúa sembrando los mismos productos.Se sigue cosechan 
do las papas tempranas. 

Marzo.-Es la época del deshierbe,a veces se siembran los productos co 
rrespondientes a Enero y Febrero,pero por motivos cl imatéricos 
ademas,alfalfa.Trigo en las partes bajas , lo mismo que cebada y 
muchas veces trigo Florencia Aurora.Se comienza e l deshierbe e 
las al turas.Se cosechan papas del sembrío de Octubre y choclos 

Abr i l . -En l as alturas se cosecha papas,esta cosecha es de la siembra 
común o "úl t imas". 

Mayo.-En las alturas cosecha general de papas,ollucos y ocas.Cosecha 
general de maíz.Además en la s al turas se cosecha cebada,cho-
clos y maíz , t r igo "Huáscar",habas. 

Junio.-En las alturas se siembra ollucos y ocas,cosechándose maíz,pa-
pas y cebada.En l a parte baja se cosecha arverjas,habas,lente-
jas,habichuelas y a l f a l f a . 

Ju l io . -En la perte baja se siembra habas y arverjas y se cosecha pa-
pas,maíz y cebada. 

Agosto.-Se siembra papas y en las alturas se real iza l a cosecha gene-
r a l de t r igo. 

Setiembre *-En l a alturas se siembra papas mishka o tempranas y maíz. 
lo mismo que habas.La siembra de papas dura entre los meses di 
Setiembre y Octubre en las alturas.Se cosecha en las alturas 
y algunas veces en la parte baja e l trigo Florencia Aurora. 

Octubre.-En las alturas se siembra papas.Cuando hay l l uv i a s comien-
zan a arar y berbechar en las alturas y a medio mes se r e a l i -
za la siembra .En l a parte baja muchas veces siembran maíz y 
papas. 

Noviembre,-En las al turas se siembran papas y maíz.En l a parte baja 
(?)siembra común o general de papas y cosecha común de maíz. 

Diciembre.-Siembra de maíz en la parte baja previa preparación del 
terreno.En las al turas sembríos de trigo,cebada,chochos y ha-
bas. 
En la s partes bajas cosecha de papas tempranas y de trigo,est 
es,de Diciembre a Enero. 

En l a parte baja durante todo e l año se siembra y cosecha horta 

l i z a s de diferentes variedades. 

En lo referente a los frutales-en l a parte ba ja-e l calendario « 

e l siguiente: 
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Marzo a Mayo , -Cosecha de manzanas 

Oc tubre a D i c i e m b r e . - M e l o c o t ó n y s u s v a r i e d a d e s , e l c a p u l í o c e r e z a 
s i l v e s t r e . 

A M a r z o . - C a p u l í 

Todo e l a ñ o . - L a tuna que e s una p l a n t a s i l v e s t r e , l i m ó n , l i m a , n a r a n j a , 
l ú c u m a s e x c e p c i o n a l m e n t e » 

L a s c o s e c h a s e s t á n c o n d i c i o n a d a s por l a s v a r a i a c i o n e s c l i m a t é -
r i c a s * 

E l M a í z . - E l s e m b r í o d e l m a í z s e hace ton o s i n a b o n o . A l e s c o g e r l a 

s e m i l l a se s e p a r a n t o d a s a q u e l l a s que e s t é n completamente s a n a s y 

que s e a n de buena c a l i d a d , sobre todo de r e g u l a r t a m a ñ o . L a s i e m b r a s e 

r e a l i z a d e s p u é s de l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de l a p r e p a r a c i ó n d e l t e -

r r e n o y s e e j e c u t a a mano.Los aporques se r e a l i z a n aproximadamente a 

l o s dos meses y e l segundo a l o s t r e s o c u a t r o m e s e s . L o s s e m b r í o s sor 

regados r e g u l a r m e n t e y p r á c t i c a m e n t e no n e c e s i t a n de cu idados e s p e c i e 

l e s , s i n o de d e s h i e r b e s p e r i ó d i c o s . 

L a s v a r i e d a d e s o t i p o s de s e m i l l a que u s a n en M a r e a r á son :Pum-

p u s h , T e r c i o p e l o y B l a n c o , o r i u n d o s de l a r e g i ó n , y e l C u s q u e ñ o , s e m i l l a 

de e se l u g a r que se ha l o g r a d o a c l i m a t a r en l a zona* 

E l m a í z es a t a c a d o a v e c e s po r una enfermedad denominada Roya o 

K a a r a , l a que puede s e r n e g r a o a m a r i l l a . L a enfe rmedad a t a c a a l a p i a r 

t a cuando e s t a se e n c u e n t r a b i e n d e s a r r o l l a d a , comenzando po r e l t a l l e 

y t e rminando por l a s h o j a s o l a r a í z , h a c i e n d o que l a p l a n t a s e m a r c h i 

t e . L a c a u s a de l a R o y a e s l a e x c e s i v a humedad deb ida a l a a b u n d a n c i a 

de r i e g o o de l l u v i a . C u a n d o e l m a í z se e n c u e n t r a t i e r n o l o a t a c a n loe 

g u s a n o s j u n a m a r i p o s a d e p o s i t a sus huevos e n t r e l a s h o j a s , l a s l a r v a s 

a l d e s a r r o l l a r s e fo rman c a n a l e s p e r p e n d i c u l a r e s a l t a l l o . L a p o l i l l a 

d e s t r u y e a l a p l a n t a e i n c l u s i v e a l f r u t o o choc l o . T a m b i é n un hongo 

denominado Aputo d e s t r u y e a l m a í z en g randes c a n t i d a d e s . 

E n l a é p o c a de l a cosecha c o r t a n l o s t a l l o s a una a l t u r a de v i e n 

t e t e c e n t í m e t r o s de l a s u p e r f i c i e y hacen un r e d o n d e l denominado a r -
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quería ( era)donde lo dejan por ocho días hasta que seque,luego lo re-

cogen y lo encostalan con la panca durante cuatro días,después con la 

ayuda de una t ip ina (cañ i t a o pali to de aproximadamente quince c e n t í -

metros y que termina en punta)separan el choclo de l a hoja y lo dejan 

secar por un tiempo prudencial,por ultimo lo desgranan.El maíz se co-

mercia o se u t i l i z a en la a l imentación, la panca es alimento que se da 

a l ganado y e l wiru( ta l lo tiemo)de la planta es ut i l izado en la mis-

ma forma que la caña de azúcar por los indígenas.El desgrane del maíz 

se hace utilizando palos,mas no barbacoas.Cuando hace sol e l grano es 

colocado en mantas para que termine la deshidra tac ión . 

E l maíz es guardado ya sea en "caspa"(con las hojas de chala que 

lleva adherida la mazorcajo en grano,en las qolqas o depósitos especia 

les que hay en todas las viviendas de la comunidad. 

De un saco de un quintal de semilla se obtienen aproximadamente 

treinticinco sacos de maíz en caspa o sea en mazorca «Muchas veces re-

cogen dos cosechas a l año y cuando estas son buenas reciben e l nombre 

de Mokollo. 

Trigo.-La preparación del terreno es la usual y se denomina Poqe.Las 

semillas mas usadas son:Florencia Aurora,que da a los cinco meses,la 

Florencia Florencia,que da a los cinco y cuatro meses, esto es en l a 

parte baja . E l Barbanegra y e l Estaquil la que se siembran en las a l t u -

ras y en l a zona f r í g i d a . E l Capli sembrado de manera indiferente en 

la parte al ta y ba j a .E l clima y e l f e r t i l i z a n t e determinan la calidad 

y cantidad de las cosechas* 

E l promedio de semilla es de noventa kilogramos por cada hectá-

rea de cul t ivo. 

Los datos que he podido obtener sobre la producción de trigo en 

Marcará son los siguientes: 

En 1944 se sembraron setenta hectáreas que dieron una producción 



-281¬

53*76° kilogramos de grano,habiéndose sembrado una proporción de no-

venta kilogramos de semilla por hectárea.En 1945
 s e sembraron seten-

ta hectáreas siendo l a cosecha de 54i260 kilogramos .En 1946 se sem-

braron quince hectáreas siendo l a cosecha obtenida de 13,300 k i logra-

mos . 

Cuando se cosecha e l trigo se corta e l t a l lo a unos quince cen-

t ímetros del ras del suelo y luego se foiman eras , las que se dejan 

para que sequen durante cinco o seis días,después se acondiciona e l 

trigo en un calvero especial que se ha confeccionado previamente y s 

se empieza l a t r i l l a , l a que se real iza con caballos,para e l efecto 

forman un especie de corral cercado con sogas y espantan a los anima-

les para que corran sobre las espigas; en otras oportunidades se atan 

dos caballos por ne dio de una soga cuya parte terminal es contenida 

por un hombre,luego hacen correr a los caballos en c í rcu los hasta que 

el grano quede separado del tallo*Despues de haber realizado esta ope-

ración ejecutan el avente do,para lo cual con ayuda de horquetas arro-

jan l a paja conjuntamente que el grano a l a i r e , e l viento se encarga 

de separar las impurezas y e l grano como es mas pesado queda deposi-

tado en e l terreno.Por ultimo lo ciernen en canastas de malla f ina o 

cernidores aparentes y luego lo ensacan por dos días.Cuando hace sol 

sacan e l grano para que oreé y termine de secar,luego es ensacado y 

guardado en 3a s qolqas l i s t o para su consumo o venta* 

La siembra,cosecha y t r i l l a de l a cebada es igual y en lo que 

respecta a los demás granos y productos,el proceso de preparación 

del terreno es el mismo:arado,abono, siembra ,aporques,riegos,cuidado 

y cosecha � 

E l trigo es atacado por una enfermedad llamada Roya, hie lo (pol-

v i l l o o ¿rgenia ) «Las causas son la excesiva humedad,la siembra tupi-

da y las malas hierbas.Es producida por los siguientes hongos:Pucci-
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n i a G-ramminis(roya negra d e l t a l l o ) ; P u c c i n i a T r i t i c i n a i f t o y a morena o 

de l a h o j a ) ; y , P u o c i n l a T r i t i e i ( R o y a a m a r i l l a ) . L a roya de l t r i g o se 

c a r a c t e r i z a por p re sen ta r se b a j o l a forma de un p o l v i l l o que a t aca al 

t a l l o y que termina atacando a l a h o j a , e s p i g a y a l grano. 

Cebada y Centeno.-De estos granos e l centeno es muy poco sembrado.El 

q u i n t a l de s e m i l l a da aproximadamente c inco sacos de cosecha . E s t o s 

granos son propensos a malograrse debido a l r i ego exagerado y a l a s 

h e l a d a s . 

Los granos son u t i l i z a d o s para l a a l i m e n t a c i ó n y para l a ven t a , 

mien t ras que l a p a j a obtenida se u t i l i z a para e l techado de l a s cho-

za s en l o s l u g a r e s a l e d a ñ o s a l p u e b l o í z o n a sub-urbana) . 

También se siembran menestras pero en pequeña e s c a l a , t a l e s co-

mo f r i j o l e s , t a u r i o c h o c h o , a r v e r j a s , a r v e r j o n e s , h a b a s y hab ichue las 

(muelas) � 

P a p a s . - L a s p r i n c i p a l e s s e m i l l a de papa son:Kuro,papa s i l v e s t r e y a¬

marga que debe consumirse a los c inco o s e i s d í a s de haber l a cosecha-

do ;Mashwa .espec ie de papa s e m i - s i l v e s t r e ; K u r i t o , p a p a a lgo amargajCon-

dor Warmi,papa grande;Punap, es s e m i l l a l l e v a d a de Ca rhuás ,Yungay y 

C a r á s , u t i l i z a d a en l o s s e m b r í o s muy adelantados ; s e m i l l a de Cochabam-

ba, P i r a , Coica bamba y Ca jama r q u i l l a ; s e m i l l a s p rop ias d e l l u g a r ; s e m i -

l l a s l l e v a d a s por S c i p a , o r i g i n a r i a de Canta y Yauyos jPa l t a l co , semi-

l l a sembrada en Mi shka; La sha pa , u t i l i z a d a en l a s seimbras Genera les 

c o s e c h á n d o s e a veces a l o s c i n c o m e s e s ; y , s e m i l l a de Warqaq y Tarma. 

La papa es e l c u l t i v o mas importante de l a zona , tanto en t re 

l o s i n d í g e n a s como por l o s m e s t i z o s . 

Pa ra p repara r e l t e r r eno en donde se va a sembrar e l t u b é r c u l o , 

en pr imer l u g a r queman l o s a rbus tos y h i e r b a s p a r á s i t a s y luego se 

r i e g a e l t e r r eno por uno o dos d í a s , d e s p u é s se e j ecu t a e l " v o l t e a -

do" , lo que c o n s i s t e en temover e l t e r reno t r e s o cua t ro veces has t a 
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que se hayan desecho los terrones que nubieran.La cuarta operación 

consiste en abonar e l terreno ya sea con majadas o guano de la i s l a 

(mientras que a veces l e echan s a l i t r e ) , d e s p u é s se le riega y bar-

becha por un d ia y se l e deja , !dormir"(no se l e toca ¡durante un mes. 

En e l momento de l a siembra e l terreno debe de estar mas seco que 

húmedo,debiendo hacerse e l sembrío en luna l l ena»Se abren surcos de 

diez a veinte cen t íme t ro de ancho separados por camellones de este 

mismo tamaño.La siembra se ejecuta a mano arrojando t r e s o cuatro t u -

bé rcu los cada t r e in t a o cuarenta c e n t í m e t r o s y tapándolos con t i e r r a 

hasta cubr i r los completamente . E l primer aporque se ejecuta cuando l a 

planta t iene aproximadamente ocho a diex c e n t í m e t r o s de a l t u r a , y e l 

segundo cuando t iene cuarenta cen t íme t ros de a l t o ,o sea aproximada-

mente a los dos y cuatro meses. 

La cosecha se r e a l i z a en la siguiente forma:Se u t i l i z a una o 

va r i a s yuntas según l a ex tens ión del terreno y luego se comienza por 

uno de los extremos de l campo cuidando de que la r e j a del arado des-

prenda l a s plantas del suelo,pero s i n d a ñ a r l a s , l u e g o de haber e jecu-

tado esta o p e r a c i ó n , l o s peones áe colocan en f i l a y con ayuda de a¬

zadas y azuelas terminan de arrancar la planta separando los t u b é r -

culos bfcenos de los malogra dos; los buenos son colocados en pequeñas 

canastas que han llevado exp r of e sámente ,depcs itando casi todos a la 

ves los t ubé rcu lo s cosechados en l a era respectiva para poster ior-

mente c l a s i f i c a r l o s de acuerdo con su tamaño y proceder a l ensacado 

para l l e v a r l o s a l d e p ó s i t o , d e l cual los vuelven a sacar a los dÓs 

d í a s para su secado def in i t ivo .Mien t ras los peones rea l i zan l a co-

secha,sus f a m i l i a r e s t a l e s como n i ñ o s , n i ñ a s y mujeres adul tas y an-

cianasse dedican a escarbar los camellones ya cosechados para reco-

ger l a s papas que hayan quedado enterradas u olvidadas ya sea expro-

fesamente o no por sus par ientes .^s tas personas reciben e l nombre de 

Cal ' lpeadoras y a veces l legan a sacar mas de una arroba de papas por 
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persona,debido a lo cual,los dueños de los sembríos tienen que v i g i -

l a r constantemente e l trabajo de sus peones evitando de que estos en-

tierren los tubérculos para que posteriormente sus familiares los re-

cojan. 

.Algunos mestizos acostumbran preparar una pachamanca de papas 

para los indígenas que han trabajado en la cosecha,ya sea en forma 

cotidiana o a l f i n a l de la cosecha,mientras otros .a l f i n a l de la co-

secha obsequian a los trabajadores pequeñas cantidades de papa. 

Las papas se c las i f i can de acuerdo con su tamaño en:papas de 

primera que son aquellas que miden aproximadamente cuatro centíme-

tros de diámetrojde segunda,que tienen cuatro centímetros;de terce-

ra de tres centime tros . E l tamaño depende y muchas veces se hace la 

c a l s i f i c a c i ó n de acuerdo con e l resultado general de la cosecha,pues 

machas veces e l tamaño de la papa es muy grande por termino medio y 

otras veces sumamente pequeño. 

La papa desde ese momento de l a c l a s i f i c a c i ó n se encuentra l i s -

ta para e l consumo o la venta .De los tubérculos mas pequeños hacen 

papa seca dejándolos a la intemperie durante e l "serenoH(la noche) 

para que se deshidra te,esto es durante diez o doce noches en que no 

llueva,tomando la papa el aspecto de chuño. 

La papa por lo regular es ensacada por calidades y en sacos de 

setenta ki los de peso. 

Acostumbran rea l izar cultivos de rotación ya sea de papas,al~ 

f a i f a y otros productos,prefieriendo l a a l f a l f a pues esta graminá-

cea abona el terreno en lugar de desgastarlo. 

^n muchas oportunidades se pierden casi integramente las cose-

chas de pepas debido a la Rancha o hielo del tubérculo.Sost ienen que 

la Rancha de las papas-enfermedad que anteriormente no se presentaba-

fue llevada conjuntamente que l a semilla del l ino.Se presenta bajo la 
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forma de unos corpúsculos de color negro amarillento que se localizan 

en e l t a l lo y en l as hojas de las plantas haciendo que estas se c a i -

gan,el tubérculo se a t ro f i a presentando la médula un aspecto cobrizo 

que hace que la paja no sea apta para el consurao.Esta enfermedad es 

producida por las intensas heladas y por un hongo* 

Otra de las plagas de las papas es la gusanera, siendo los gusa-

nos mas conocidos:el gusano de cabeza amari l la ;e l iñako, gusano l a r -

go y medio g r i s ; y , e l raqe,gusano grande de abdomen abultado y de co-

lor blanco.Estos animales atacan de preferencia a l tubérculo . 

Los cambios bruscos de temperatura originan que las plantas no 

den cosecha,pues se a t rof ian o malogran,tal como sucede cuando hace 

mucho f r í o o hay heladas y granizo,siendo esta la época para e l de-

sarrollo de insectos per judiciales .En la zona no emplean la fumiga-

ción de las plantas y no hacen prácticamente nada por combatir las 

plagas e insectos que se ensañan con e l l a s . 

Entre los productos varios que se cultivan,merecen c i tar los s i -

guientes: las oca s, ollucos, cala baza, zapallo, quinua , habas, etc.Los pro-

ductos de panllevar mas comunes son:la cebolla ,col,lechuga,zanahoria, 

r o c o t o , a j í , o r é g a n o , c u l n a t r o , a p i o , e t c . 

Los árboles f ru ta les se cultivan en algunas huertas o sino en 

las chacras que poseen principalmente los mestizos«Se encuentran 

entre estos árboles: l imas,naranjas , l imones,duraznos del tipo blan-

quil lo y manzanos(estos últimos son atacados por e l Pulgón Lagnífe-

ro).En estos mismos lugares se nota l a presencia de f ru ta les s i l v e s -

tres tales como la tuna y el capu l í . 

La f ru ta es consumida solo por los mestizos debido a su produc-

cción reducida y su a l to costo. 

Las plantas for ra jeras son l a a l f a l f a y e l t r ébo l que además . 

de s e r v i r para la alimentación del ganado,se u t i l i zan para que los 
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campos recuperen su potencial idad. 

Los pr inc ipa les á r b o l e s de los cuales se proveen de madera para 

di ferentes usos,son:el e u c a l i p t o , c a p u l í , a l i s o y p i n o . E l primero es 

u t i l i z ado tanto por los ind ígenas y H E s t i zos ,mi entras que los otros 

generalmente por los mest izos .Pref ieren co r t a r l a madera fal tando 

t res d í a s para la luna nueva , y a p a r t i r de l a s seis de l a tarde,pues 

a esa bora los á r b o l e s se encuentran mas secos. 

En l a comunidad se notan muy pocas casas en l a s que hayan f l o -

res y en el caso de haber las , l as plantas se encuentran en maceteros 

de barro de confecc ión l o c a l «Solo hay cuatro casos de personas que 

tengan plantas f lo ra l e s ,mien t ra s que l a zona r u r a l hay s i e te perso*-

ñas que se dedican a su c u l t i v o . L a s semilla de l a s plantas f l o r a l e s 

deben de semblarse en luna nueva para protegerlas de l a s enfermeda-

des y para que desar ro l len normalmente. 

E l maguey o l a penca es una planta s i l v e s t r e muy u t i l i z a d a para 

proteger los predios^pues con e l l a confeccionan cercos que protegen 

l a s semeneteras de los animales,s irviendo además como l inderos de las 

propiedades ru ra le s .También l a hoja es u t i l i z a d a para l ava r y en l a s 

construcciones ya sea formando parte de l a estructura de e l l a s o pa-

ra proteguer los cercos y pare es de l a l u v i a colocando l a s hojas a 

manera de una cubier ta . 

Las sementeras y l a s plantas puede ser destruidas o malogradas 

por l o s animales domésticos que muchas veces se introducen a los sem-

b r í o s , l o mismo que por los p á j a r o s , i n s e c t o s y roedores.Para defender-

l a s de l o s animales domést icos colocan los cercos de adobe y maguey 

o de arbustos espinosos;contra l a s aves u t i l i z a n e s p a n t a p á j a r o s en 

forma de f igura humana o sino simples t i r a s de t e l a .Algunos mestizos 

últ imamente han estado utilizando-mas que por curiosidad que por otre 

cosa-algunos desinfectantes contra los insectos que atacan los ve ge-
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t a l e s , p e r o no han p e r s i s t i d o en s u u s o . 

L i n o . - 1 5 1 l i n o ha s i d o e l ú n i c o c u l t i v o e s p e c i a l y s e ha sembrado s o -

lamente por un p e r í o d o de s i e t e a ñ o s ( ? ) , p e r o l o s a g r i c u l t o r e s p e s e a 

l a s v e n t a j a s d e r i v a d a s de s u cosecha no q u i s i e r o n s e g u i r c u l t i v á n d o -

l o pues agotaba l a t i e r r a en una f o r m a a l a r m a n t e . L a N e g o c i a c i ó n A g r í -

c o l a A n c a s h , S . A . ( B e n e f i c i a d o r a de P a t i , C a r h u á s ) f ue l a e n t i d a d propug-

na dora d e l c u l t i v o d e l l i n o en l a z o n a . E l l i n o se sembraba en c u a l -

q u i e r é p o c a d e l a ñ o , s i e m p r e que h u b i e r a agua en a b u n d a n c i a , n e c e s i t a 

mucho abono y l a zona de c u l t i v o - q u e debe s e r muy f e r t i l - e s desde lo s 

c u a t r o c i e n t o s h a s t a l o s t r e s m i l o c h o c i e n t o s met ros de a l t u r a , d e b i é n -

dose r o t a r de c u l t i v o , p u e s deb ido a l d e s g a s t e d e l t e r r e n o , l a c a l i d a d 

de l a f i b r a b a j a de un a ñ o a o t r o ( l a r o t a c i ó n debe h a c e r s e como hemos 

d i c h o con s e m b r í o s de a l f a l f a $ t r é b o l ) . 

D i e s d í a s a n t e s de l a s i embra se r i e g a e l t e r r e n o , en segundo l u -

g a r s e l a b r a e l campo.La s i e m b r a s e e j e c u t a a l v o l e o y con l a mano;c< 

q u i n c e hombres se puede sembra r una h e c t á r e a en un d i a . A l o s v e i n t e s 

d í a s s e r e a l i z a e l p r i m e r d e s h i e r b e y se abona con s a l i t r e s - s i e n d o l a 

c a n t i d a d de c i e n k i l o s por h e c t á r e a ) É A l o s d i e z o qu ince d í a s de este 

abono , s e r e a l i z a e l segundo d e s h i e r b e , r e g á n d o s e e l t e r r e n o a l o s s i e -

t e d í a s de é l , s i es que no han h a b i d o l l u v i a s , t r a t a n d o de mantener 

c o n s t a n t e l a humedad .Cuando l a p a j a d e l l i n o p r e s e n t a un c o l o r l i m ó n 

se l e cosecha y s e d e p o s i t a en t a b l a s p a r a s u c l a s i f i c a c i ó n y s e l e c -

c i ó n a t e n d i e n d o a l l a r g o de l a f i b r a . L a c o s e c h a s e r e a l i z a a l o s t r e s 

o c u a t r o m e s e s . T i e n e n que e s p e r a r u n mes d e s p u é s de l a c o s e c h a p a r a 

poder b e n e f i c i a r l a f i b r a . 

L a s e m i l l a se o b t i e n e de l a misma p l a n t a , p a r a l o c u a l s e c h i c o -

t e a l o s t a l l o s pa ra que c a i g a l a s e m i l l a y p o s t e r i o r m e n t e se v e n t e a 

p a r a e x t r a e r l e l a s i m p u r e z a s que p u d i e r a c o n t e n e r . L a s s e m i l l a s mas u¬

t i l i z a d a s s o n : l a I n g l e s a , B e l g a , C a ñ e t a n a , L i r a l B e l g a ; L i x a l I n g l e s a , O r e 
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m i l y H u a c a y o . P r e f i e r e n l a C a ñ e t a n a y l a B e l g a por s e r l a s que produ-

cen mejor f i b r a en l a z o n a . 

E l l i n o es a t a c a d o por l a Roya y l a Chupadera a n t e s de qye l l e -

gyue a s u comple to d e s a r r o l l ó l a p r i m e r a a t a c a a l a r a í z y l a s e g u n -

da a l t a l l o , h a c i e n d o que l a p l a n t a s e m a r c h i t e y m u e r a . L o s i n s e c t o s 3 

l o s p á j a r o s d e s t r u y e n ja s p l a n t a s , p u e s s e a l i m e n t a n de sus h o j a s y s< 

m i l l a s * 

De una h e c t á r e a s e cosecha a v e c e s una t o n e l a d a de l i n o , l a que 

da una u t i l i d a d n e t a de t r e s c i e n t o s s o l e s » 

E n es te c u l t i v o no se emplean t é c n i c a s modernas s i n o l a forma 

t r a d i c i o n a l de t r a b a j o y s o l o o c a s i o n a l m e n t e l l e v a r o n a l o s l u g a r e s 

a l e d a ñ o s a l a comunidad t r e e t o r e s de S c i p a y de l a N . A . A . , S . A , 

E n M a r c a r á acos tumbraban h a b i l i t a r a l o s a g r i c u l t o r e s con d i n e -

r o , s e m i l l a y abono p a r a que c u l t i v a r a n e s t a p l a n t a , d a n d o gene ra iment* 

c i e n t o c i n c u e i t a s o l e s por h e c t á r e a en l a s i e m b r a y o t r a c a n t i d a d i ¬

g u a l en l a cosecha � 

E l l i n o s e b e n e f i c i a b a en P a t i , l u g a r en e l que e x i s t e una F a c t o -

r í a pa ra r e a l i z a r e s t e t r a b a j o , cu idando de que l a p a j a e s t é a l e j a d a 

d e l f u e g o y d e l c a l o r pues e s sumamente i n f l a m a b l e . 

D u r a n t e 1949 Y *-95° e n v i a r o n o p e r a r i o s á e l a s z o n a s a l e d a ñ a s de 

M a r c a r á a t r a b a j a r a P a t i , p e r o e s t o s e n v í o s se s u s p e n d i e r o n en 1951 

pues no daba r e s u l t a d o s su t r a b a j o . G a s t a b a n d i a r i a m e n t e en l l e v a r l o s 

y t r a e r l o s l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a s o l e s . L a N e g o c i a c i ó n A g r í c o l a 

A n c a s h , S . A . , d e P a t i t u v o 2a v i r t u d de l e v a n t a r e l s a l a r i o - a u q n u e mo-

m e n t á n e a m e n t e « e n C a r h u á s , d e e s t o s se b e n e f i c i a r o n a lgunos m a r c a r i n o s 

por poco t i e m p o . L o s ob re ros e s p e c i a l i s t a s ganaban q u i n c e s o l e s d i a -

r i o s , l o s o b r e r o s de c a m p o , c u a t r o s o l e s ochen t a , y l o s o b r e r o s de f á -

b r i c a . s i e t e s o l e s . 

E l h o r a r i o de t r a b a j o era r e l a t i v o t es taba c o n d i c i o n a d o p a r 
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once de l a mañana y de doce a cua t ro de l a t a r d e . 

Be Marca rá en P a t i . h a b í a un so lo empleado,un obrero e s p e c i a l i z a -

do y dos obreros de campo. 

Debido a causas de c a r á c t e r económico , cambio de Jun tas D i r e c t i v a 

en l a N e g o c i a c i ó n , y o t r a s veces a l a f a l t a de f i b r a o p a j a , e n 1951 l a 

l abores e s t a f e n c a s i p a r a l i z a d a s y no se sembraba l i n o , y en 1952,de h 

cho p a r a l i z a r o n y c e r r a r o n l a F á b r i c a * 

G a n a d e r í a � - C a s i no se dedican a l a g a n a d e r í a , p u e s solo a lgu 

nos mestizos poseen animales de buena o r e g u l a r c a l i d a d , mien t r a s que 

los i n d í g e n a s son p r o p i e t a r i o s de unos cuantos an imales degenerados 

por e l cont inuo c r u c e . E n l í n e a s genera les se puede d e c i r que l a gana-

d e r í a es sumamente i n c i p i e n t e . 

Propiamente no bay c a s i ganado c a b a l l a r , s a l v o uno u o t ro mest izc 

que posee de uno a s e i s c a b a l l o s ; n o se dedican a l a c r í a de c a b a l l o s 

y mas bien l o s compran de o t r a s r eg iones .^or l o g e n e r a l todo animal 

de carga o de montar rec ibe e l nombre de " b e s t i a " « L o s caba l l o s son u* 

t i l i z a d o s como animales de monatr,de t i r o y de c a r g a , a d e m á s , e s c e p c i o r 

mente l o s u t i l i z a n para a r a r y para t r i l l a r e l grano. 

Los c a b a l l o s segán s u c o l o r rec iben l o s s i g u i e n t e s nombres:blanc 

negro,mori que es un c a b a l l o blanco con manchas n e g r a s , c a s t a ñ o , z a i n o 

cuando es de c o l o r o s c u r o , a m a r i l l o , d e c o l o r a r e n a , f l o r de romero o s< 

negro con m o r i , p a l l a r cuando es blanco con negro o r o j i z o 1 a manchas,z 

l a z á n s i es r o j o oscuro,bayo o medio a m a r i l l e n t o , ? r o n t i n o cuando t i e* 

ne una mancha b lanca en l a f r e n t e s iendo e l r e s t o de l cuerpo oscu ro» 

Según e l andar hay c a b a l l o s de paso y de t r o t e . P o r su a c t u a c i ó n 

puede s e r r b r i o s o , p a j a r e r o o a s u t ó n cuando t i ene temor a l o s p á j a r o s ; 

aún a l a ca ída de l a s hojas,manso y l e r d o . 

Además de l o s nombres der ivados por su co lo r , pa so y a c t u a c i ó n , 

algunos mes t i zos l e s poenen nombres e s p e c i a l e s , t a l e s camo:sol de oro 
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pisa candela, tragaleguas,etc. 

Paia domar los caballos en primer lugar l e s colocan la mamakona 

V 

jáquima en e l hocico para dominar lo ,después l e s enseñan a "tornear" 

( v o l t e a r ) h a l á n d o l o s suavemente de l a jáquima,a los cuatro o cinco d ía 

se l e s pone l a "primera s i l l a " y se l e s amadrina,es decir se l e s co ló 

ca a l lado un caballo que ya e s t é domado para que e l primero pierda e 

temor;a los t r e s d í a s de haberle tolocado l a s i l l a por primeia vez se 

l e monta,esta operac ión se r e a l i z a durante varios dias hasta que e l a 

nimal se haya acostumbrado a l peso del j i n e t e , s e p a r á n d o l o posteriorme 

te de la madrina . 

Cuando el caballo es muy rebelde se u t i l i z a e l a s i a l que consis 

te en un madefco de veinte cen t íme t ro de largo que en l a punta tiene t 
* 

lazo unido por sus dos extremos a l pa l i t o , e s t e lazo se coloca sobre « 

hocico o na r i z del caballo y se l e dá v a r i a s vuel tas hasta que e l ani 

mal quede bien aprisionado e imposibil i tado de moverse por e l d o l o r / í 

a s i a l es u t i l i z a d o para evi tar que los animales-ya sean cabal los ,mul£ 

o asnos-se muevan durante l a s curaciones a que e s t én sometidos. 

Los caballos no son muy cuidados,pero a veces se l e s baña y lim-

p ia con rasqueta y excepcionalemte-cua ndo hay f i e s t a s - I e s echan mant< 

ca de cerdo a l pelo para que este b r i l l e . 

Las l l agas © mataduras producidas por e l continuo roce de l a mo] 

tura o por e l uso de una mala manta son curadas empír icamente con y6-

do o querosene,siendo estos mismos medicamentos indicados para el mu« 

mo»Cuando l a s acémilas tienen dolor de estómago l e s dan bicarbonato i 

acei te de comer.Cuando creen necesario hacen cas t rar a los caballos 

usando los métodos comunes del corte o la l igadura . 

Para preservar les los cascos de l a aspereza del camino y para r 

correr d is tanc ias considerables,acostumbran herrar a los caballos y 

muías con he r ra jes comunes de f i e r r o . 
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L a s p a t a s d e l a n t e r a s de l o s c a b a l l o s son denominadas "man o s " y l a 

t r a s e r a s , s implemente p a t a s . 

Hay ganado m u l a r peDo en p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n y l o s p r o p i e t a r i o s s 

m e s t i z o s que t i e n e n a g e n c i a s p a r a e l t r a n s p o r t e de c a r g a y p a s a j e r o s 

l a s r e g i o n e s a l t a s de C h a c a s y C o n c h u c o s « L a s a c é m i l a s se emplean p a r s 

e l t r a n s p o r t e de c a r g a y de p a s a j e r o s que t e n ^ n n e c e s i d a d de c o n s t i -

t u i r s e en esos l u g ^ r e s . l S n t r e l o s h í b r i d o s l a s m u í a s son l a s hembras , 

m i e n t r a s que l o s machos r e c i b e n e l nombre de mulos o "machos"* 

E l ganado a s n a l se e n c u e n t r a en mayor p r o p o r c i ó n que e l c a b a l l a : 

y e l m u l a r po r s e r e l p r e c i o de e s t e c u a d r ú p e d o mas r e d u c i d o y a c c e s i 

fcle pa ra l o s i n d í g e n a s . L o s u t i l i z a n como b e s t i a de ca rga y excepc ione 

mente como a n i m a l pa ra m o n t a r » 

Hay ganado o v i n o en mayor c a n t i d a d debido a que l o s c a r n e r o s sor 

a n i m a l e s que se r e p r o d u c e n f á c i l m e n t e , d e b a j o p r e c i o y no n e c e s i t a n r 

cho c u i d a d o en l a a l i m e n t a c i ó n , p u e s s o l o e s n e c e s a r i o l l e v a r l o s a p a ¡ 

t a r una v e z a l d í a . D e l o s c a r n e r o s s e a p r o v e c h a l a c a r n e en l e a l i m e i 

t a c i ó n , e l c u e r o p a r a f a b r i c a r o b j e t o s de e s t e m a t e r i a l y l a l a n a p a r í 

e m p l e a r l a s en e l h i l a do ,mien t r a s que e l exc remen to s e u s a muchas vec( 

como abono . 

P o r o c o s son l o s m e s t i z o s e i n d í g e n a s que poseen ganado vacuno di 

b i d o a que su p r e c i o e s muy a l t o . ^ s t e ganado e s c r i a d o en l a s c h a c r a ! 

que poseen c e r c a de sus v i v i e n d a s o s i n o en c o r r a l e s a p a r a n t e s p a r a ] 

d e r l o s v i g i l a r m e j o r . 

~É1 ganado vacuno p r e s t a v a l i o s a ayuda e c o n ó m i c a a s u poseedor ,p i 

l o s t o r o s son u t i l i z a d o s s e g ú n convenga,como a r a d o r e s formando yun ta ; 

p a r a e l t r a b a j o a g r í c o l a ,como r e p r o d u c t o r e s o s e m e n t a l e s - s i e s que t: 

nen buena es tampa*y por u l t i m o en a c t i v i d a d e s r e c r e a c i o n a l e s , t a l com 

sucede a i l a s c o r r i d a s de t o r o s . L a s v a c a s s o n c u i d a d o con mayor esme: 

en l a época de p a r i c i ó n , p u e s a l n a c e r e l t e r n e r o , l a madre t i e n e l e c h 
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de manera que acostumbran ordeñar la a tiempo antes de que e l ternero 

se tome todo e l l i q u i d o. Algunos acostumbran Tracer de esta leche man-

� 

t equ i l l a o queso y a veces manjarblanco o sea leche cocida con azú -

car dándole punto y formando un dulce agradable. 

Cuando s a c r i f i c a n ganado l a carne es u t i l i z a d a en l a al imenta-

ción en forma inmediata,mientras que algunos pedazos son acondicio-

nados con s a l en s i t i o s venti lados para favorecer su d e s h i d r a t a c i ó n . 

E l cuero es enviado a Huarás para su curtido,mas no u t i l i z a n los cue] 

nos n i la s pezuñas.Kl excremento del ganado es u t i l i z a d o como abono 

y pera e l efecto hacen dormir a los animales en los campos en donde 

van a sembrar* 

Los toros recibe de parte de sus propietarios nombres especia-

l e s , t a l e s como:Nina kuru(serpiente de fuego),Rey de los Andes,Lucha-

dor , e t c . , y en l a s corr idas de toros nombran a l a s reses a l i d i a r con 

nombres que e s t é n de acuerdo con l a persona a l a cual han sido dedi-

cados, siendo los nombres mas comunes:Renova dor,Ama uta,Amigo,Ideal , 

P rogres i s t a , e t c . 

E l ganado caprino y porcino es criado tanto por los ind ígenas 

como por los mes t izos .E l ganado caprino se reproduce en l a s zonas 

un poco a l tas ,pero aún a s í en e l mismo pueblo se ven muchas cabras. 

Este ganado no requiere mucho cuidado,salvo durante l a s labores de 

pastoreo y de los animales se u t i l i z a la leche que es considerada 

como un gran r e c o n s t i t u y e n t e , h a c i é n d o s e otras veces de e l l a l o s que-

s i l l o s . A l s a c r i f i c a r a l a s cabras, la carne es u t i l i z a d a en la alimen 

t a c i ó n y e l cuero para confeccionar los pe l lones . 

E l ganado porcino es criado en chiqueros,tanto en e l pueblo co-

mo en l a s chacras a l edañas y en escala mas que regular .Del animal 

s ac r i f i c ado se u t i l i z a la carne para el consumo mediato o inmedia-

to,ya sea en la forma de jamones y chicharrones o pa ra prepararla de 
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l a manera usual*La grasa o manteca es e x t r a í d a u t i l i zando un cuchi l le 
desprendiendo l a s partes grasas y haciéndola herv i r posteriormente pe 
ra que quede p u r a , d e j á n d o l a coagular posteriormente en depós i tos esp« 
c ia les* 

Los cerdos son criados con a f r e c h i l l o y cebada molida,la cua l se 

l e s dá t res o cuatro veces por d ia ,y tienen la costumbre de cortafcleg 

l a s cerdas de l a cola para que aprovechen integramente l o s alimentos 

que consumen,y para que no ingieran basura l e s cortan una pequeña 

s e c c i ó n - i n f e r i o r - d e la punta de l hocico. 

Los cerdos reciben l o s siguientes nombres:cerdo,porcieno,chenche 

cuche,cochino,puerco,marrano,y l e c h ó n , e s t e gltimo nombre cuando son 

t i e rnos . 

E l pastoree es una act ividad. propia de los n i ñ o s , n i ñ a s y muje-* 

res ind ígenas .Los mestizos cuando poseen ganado l o envían a pastar 

cuidados por i nd ígenas o miembros de l a servidumbre . E l ganado que se 

l l e v a a que se alimente es e l va cuno, ovino, caprino y a veces caba-

l l a r , a s n a l - y mular.Cuando no hay pasto en l a s chacras que poseen los 

dueños del gana do, tienen que r e c u r r i r a la compra de chala o penca 

de maíz y a l a a l f a l f a , y ha habdio muchas veces t a l e scasé s de f o r r a -

je que han tenido que s a c r i f i c a r campos r e c i é n sembrados con maíz pa-

ra alimentar e l ganado. 

Cuando se l l e v a ganado de t i r o y m o n t a r - a c é m i l a s - s i es que no 

los e s t á n cuidando,los atan a los á r b o l e s para que no vayan a des-

t rozar l a s sementeras. 

Los n iños y l a s n i ñ a s cuidan e l ganado con ayuda de una pequeña 

vara de madera, mien t r a s que l a s mujeres durante e l pastoreo se de-

dican a h i l a r lana de ove ja . 

E l arreo del ganado se hace azuzándolos con l a v a r i t a aludida 

con chicotes o l á t i g o s , p i e d r a s , s o g a s y g r i t e s . 
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Las horas en que sacan a l ganado para l l e v a r l o a que se alimen-
te en el campo, son a l a s cinco o s e i s de l a mañana y regresan a l me-
dio dia,aunque muchas veces en l a tarde,estos per íodos son r e l a t i v o s 
y e s t á n Condicionados por el clima.. 

En l o s lugares a l tos hay canchas para encerrar a l ganado,estas 

son recintos cuadrangulares o c i r c u l a r e s protegidos por muros o p i r -

cas de piedra,de aproximadamente metro y medio de al to ,s iendo su t a -

maño condicionado por e l numero de animales a guardar �'Estas canchas 

no se encuentran techa da s,debiendo dormir los animales a l a intempe-

r i e . 

E l ordeñe como se ha dicho se hace cuando la vaca t iene terne-

ros y e l esquile de l a s ovejas en la época de seca-meses de Junio a 

Agosto»»Para ordeñar acostumbran manear l a s vacas, lo que consiste en 

a t a r l e s con una so& l a s patas delanteras o l a s t r a s e r a s , y para e l es 

quile de ovejas simplemente l a s tumban a l suelo y ejecutan la opera-

ción rápidamente con ayuda de t i j e r a s de e squ i l a r . 

En Marcará, en e l único lugar en que e s t á n tratando de implantar 

una indust r ia ganadera es en l a Hacienda La F lo r ida cerca del pueblo, 

lugar en e l que tienen vaca Holstein y reproductores Brown Swis*Eñ 

este lugar f ab r i can mantequilla y la leche es llevada a Huarás para 

su venta y consumo. 

Animales domést£cos#-Casi no hay una casa en l a comunidad o en l a s 

zonas cercanas en que no hayan p e r r o s » E s t e animal presta val iosos 

se rv ic ios a sus dueños,pues cuida e l ganado,las chacras y l a casa* 

Son maltratados y su a l imen tac ión es sumaria,se reduce a l a s sobras 

de l o s alimentos y a veces c a s i nada,debido a l o c u a l , l o s f a m é l i c o s 

animales se dedican a robar los choclos de l a s sementeras para pos-

teriormente comerlos;para impedir esto,en l a parte rural ' ,sus dueños 

l e s atan con una s o g i l l a una pata delantera a l cuel lo ,de manera que 
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e l animal camina a sal tos con l a s t res patas ú t i l e s no pudiendo tum-

bar los t a l l o s del maíz tierno.Cuando nay muchos perros en e l pueblo 

e l Concejo D i s t r i t a l ordena que l e s den "bocado" o sea alimentos a 

los cuales se l e s ha impregnado v e n e n o - a r s é n i c o - , e s t a e l iminac ión de 

canes se hace entre los meses de enero a mazro,para proteger l a s se -

menteras y precaverse de l a r ab ia . 

En e l mismo pueblo,los perros son considerados por sus dueños 

los que l e s toman c a r i ñ o , p e r o en l a parte rural-como hemos v i s t o - l a 

cosa cambia,pues son maltratados y mal alimentados, a pesar de que s 

colaboradores valiosos en el cuidado de l a propiedad. 

Se dice de un modo general que un animal hembra e s t á ^ i s p u e s t a " 

cuando se acerca la época de celo» 

Los perros reciben d i ferentes nombres de parte de sus dueños y 

en Marcará he encontrado los siguien tes :Ner6n, Front ino, Nimbus, Da l t y , 

T a r z á n , T e r r o r , S u l t á n , L i s t ó n , G u a r d a ca s a , G a l á n , F i d o , e t c � 

En muchas casas hay gatos los que prestan sus se rv ic ios l impian 

do l a s habitaciones y d e p ó s i t o s de los roedores que causan daños en 

los objetos y productos.Los gatos son mimados y los nombres que r e -

ciben casi siempre son atendiendo a su co lo r , t a l e s como Blanquito,Ne 

g r i t o , e t c . 

Los cuyes son i n f a l t a b l e s en l a s casas de los i n d í g e n a s y de 

los mestizos, los c r í a n en l a s cocinas,en l a parte baja de los fogo-

nes de adobe-cuyera« ,pues sostienen que e l humo es del gusto de es-

tos animales.Los s a c r i f i c a n en l a s v í s p e r a s de l a s f i e s t a s y c e l e -

braciones en general . 

En l a Escuela de Varones de Marcará y en l a Escuela Rura l de 

Tuyú se c r í a n conejos,en e l primer lugar en una conejera de madera 

aparanete,y en el ultimo,en conejeras de adobe.Los conejos son ven-
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didos a los marcarinos ,pero és tos no se dedican a su cr ianza n i ex-

plotac i ó n . 

Entre los años 1950 y 1951,en l a Escuela de Varones de Marcará , 

habían dos colmenas de abe j a s , l a s que producían regular cantidad de 

miel y ce ra . 

En algunas casas de ind ígenas y mestizos c r í a n aves de c o r r a l 

(X)de preferencia x i l i n a s , y en menor cantidad y ocasionalmente,pa-

vos, patos y palomas. 

Algunos mestizos acostumbran c r í a r animales raros o exó t i cos 
/ 

medio s i l v e s t r e s , t a l e s como:perdices,loros,yaku pa tos , j i lgueros y war 

chacos* 
t ^ 

Actividades Explota t ivas . -Habiéndome refer ido someramente a l a A g r i -

cu l t u r a , G-anadería y cr ianza de animales var ios ,c reo conveniente hace] 

una l i ge ra d i g r e c i ó n acerca de l a s Actividades Exp lo t a t i vas en gene-

ral. 

P r o v i s i ó n de agua.-Para regar l a s sementeras aprovechan e l agua pro-

veniente de l a s l l u v i a s y la que se encuentra en l a s acequias cerca-

nas.Los riegos son f a c u l t a t i v a s s i es que tienen agua en l a s v e c i n -

dades.Otras veces e l agua es e x t r a í d a directamente de l o s r í o s Mar-

cará y Santa,s i rviendo los r í o s como lugares de suministro de agua 

y a l a vez como colectores de aguas negras. 

No hay pozos artesianos aunque se sabe que hay r í o s s u b t e r r á -
(X)No hay peleas de gal los en l a local idad,pero reciben nombres aten 

diendo a su color o c a r a c t e r í s t i c a s , t a l e s como;a j í seco,medio ama 
r i l l e n t o ; carme lo , de color ca rmelo; je rgón y f l o r de habas,cuando 
son negros con manchas blancas o viceversa ¡ g a l l o machetón cuando 
tiene l a cres ta cortada;y,peleador,cuando es sumamente agresivo. 
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neos en l a s vecindades del pueblo,lo cua l se nota por l a s a f l o r a c i o -
nes de agua en d i fe ren tes lugares. 

La p r i nc ipa l fuente de riqueza del d i s t r i t o consiste en l a s caí* 

das de agua-no explotadas ín tegramente en l a a c t ú a l i d a d - p u e s son u t i -

l i zadas por un aserradero,y por los molinos y tornos. 

E l agua del r i o Marcará l a u t i l i z a n para uso doméstic o,pues d i -

cen que es bien "golpeada"-las impurezas se van sedimentando en su 

t r ayec to - , lo que no es cierto,pues a la a l tu ra de Chañe os** t res k i l ó -

metros del pueblo-arrojan aguas negras a l r i o . 

Las acequias mas grandes que se encuentran en l a s a l t u r a s s i -

guen l a d i r e c c i ó n de l a s acequias p r e - i n c a i c a s u t i l i z á n d o s e muchas 

que han sido r e s t a ú r a t e s en par te . 

E l agua es e x t r a í d a de los cursos de agua por l o s ind ígenas y 

por los mestizos del grupo I I , y cas i siempre l o s que ejecutan esta 

labor son los n iños y mujeres.Los recipientes en que se deposita 

son indistintamente o l la s,aswanas, tarros y la tas ,vaciando e l l i q u i -

do a l l l ega r a sus casas en o l l a s o tinadas de barro para que e l l i -

quido se conserve f r e s c o . 

P r o v i s i ó n de h i e l o . - L o s i nd ígenas de l a s a l t u r a s son los encargados 

de l l e v a r hie lo a Marcará .El bloque de aproximadamente t r e s a cua-

t ro arrobas es llevado a l a es pal da, a condiciona do en una "cama" de. 

paja desde l a puna«quince k i l ó m e t r o s - . E s t e bloque de h ie lo vale quin 

diez soles. 

Bosques.«Propiamente no hay bosques en la comunidad, sino á r b o l e s a i s -

lados o pequeños grupos de á rbo le s .De e l los extraen la medra emplea-

da en la s construcciones y usos v a r i o s . A l aserradero de Chancos los 

troncos son llevados de los bosques de Cochapampa(Carhuás)� 

Combustible.-Los ind ígenas y mestizos u t i l i z a n como combustible e l 

querosene para sus chiuchis y lámparas . 
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121 combustible de uso domést ico e s t á consti tuido par los desper-

dic ios del aserradero, las a s t i l l a s , a r b u s t o s y ramas pequeñas y l a l e -

ña .En t re los i n d í g e n a s además de l a leña pueden u t i l i z a r l a s hojas se 

cas de la penca,excepcionalmente l a chala ,y cuando es tán de v i a j e s i 

encuentran excremento de res lo u t i l i z a n para encender fogatas.La car 

ga de leña consta de t r e in ta palos y va le t res so les ,es ta leña es r a -

jada o partida con hacha.La chamiza o carga de ramas pequeñas de l o s 

arbustos,que t iene e l mismo volumen que l a carga de l e ñ a , v a l e dos so-

l e s cincuenta* 

E l carbón de palo es- l levado de l a s a l tu ras y empleado p r i n c i -

palmente como combustible de l a s planchas para desarrugar la ropa. 

Minas.«Las minas se encuentran en l a zona de l a Quebrada Honda y mu-

chas veces aún mas l e j o s ( v e r Re fe r enc i a s ) . 

Canteras.-En cualquier parte de l a comunidad se encuentran piedras de 

tamaño c o n s i d e r a b l e » l a s que son par t idas con dinamita,empleando los 

fragmentos en l a cons t rucc ión de los cimientos de l a s casas y en los 

corra les o canchas.Los picapedreros con ayuda de c ince les aparentes 

t a l l a n pedazos de roca dándoles forma rectangular,para f a c i l i t a r e l 

t raba jo buscan una hebra o g r i e t a , l a que ayuda en la labor del par-

t i d o ^ E l metro l i n e a l de esta piedra trabajada vale diez so l e s . 

U t i l i z a n la piedra c a l c á r e a que l l evan de Ca rhuás , l a que des-

pués de su cocido,molido y cernido queda transformada en c a l o ye-

so,materiales de varida a p l i c a c i ó n . 

T e c n o l o g í a . - Las ac t iv idades t e c n o l ó g i c a s que a con t i -

nuación se describen,corresponden a t é c n i c a s especiales en l a co-

munida d. 

Trabajos en madera.-A cargo de los carpinteros de l a l o c a l i d a d , u t i -

l izando en su labor herramientas occidentales t a l e s como:el se r ru -

cho, corbina-para cortar troncos grandes-.mart i l lo,hacha,garlopa,gar-
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l o p í n , r e g l a , e s c u a d r a , l i m a s , c l a v o s , e t c . F a b r i c a n muebles con muy buen 

acabado y r ú s t i c o s , l o s primeros para los mestizos acomodados y los 

úl t imos para los mestizos menos acomodados y los indígena s.Los mue-

bles son fabricados de eucalipto seco,pino y cedro,además yugos,ara-

dos u s u a l e s , f u s i l e s para los movi l izab les , s i l l e t a s , j au las y jugue-

tes rústicos..Además prestan sus se rv ic ios en l a s construcciones des-

bastando los troncos y confeccionando puertas y ventanas. 

Indus t r i a cerámica . - L a p r i n c i p a l es l a f a b r i c a c i ó n de te j a s , l a d r i l l o s 

y algunos objetos de uso domést ico,no se dedican a confeccionar es-

tos ú l t imos objetes en gran escala,pues generalmente son fabricados 

en Par i ahuanca ,vend iéndo los los domingos en l a s f e r i a s a l a i r e l i b r e . 

F a b r i c a c i ó n de Te ja s .«Las t e j a s son confeccionadas en dos lugares a¬

ledaños a l pueblo.Haciendo una s í n t e s i s del proceso,es e l s iguiente : 

a) Buscan a r c i l l a f i n a en l a s o r i l l a s de los r í o s , l o mismo que arena 
mezclándolas posteriormente con guano de muía que cas i no conten-
ga p a j i l l a s . 

b) Se pisa la mexcla hasta que se ponga suave ,agregándo le agua en r e -
gular cantidad para homogenizar la masa, este es e l "sobado". 

c) E3ta masa-en porciones calculadas-sobre una t e j a ya cocida o sobre 
un marco que tenga esa f o r m a , u t i l i z á n d o s e muchas veces une hoja de 
maguey.Antes de colocar la masa sobre l a t e j a o molde,se espolvo-
rea é s t e para e v i t a r que la a r c i l l a se pegue a la m a t r í z . L a s t e -
j a s sobre su respectivo molde son colocadas en e l suelo para su se-
cado durante dos o t res d í a s . 

d) La t e j a se saca del molde y se coloca en un horno durante cinco o 
se is horas. 

e) La t e ja es sacad y dejada e n f r i a r durante un d í a . 

Hay dos c lases de hornos:abierto y cer rado .El primero consiste 

en una c i rcunferenc ia de adobe de cuarenta c e n t í m e t r o s de alto,que 

en l a parte i n f e r i o r n y cen t r a l t iene una atizadora o boca de veinte 

centime tros,que es e l l u ^ r por donde se l e proveé de combustible y 

como su nombre l o indica s i rve para a t i z a r e l fuego aSobre e l plan de 

adobe del horno que queda a cuarenta c e n t í m e t r o s de l suelo se colo-

ca en forma alternada una capa de t e j a s y otra de l eña , t apando l a 
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pa r t e super io r de este conjunto de t e j a s y leña con una capa de pa-

j a para que guarde mejor e l c a l o r . L a s t e j a s son cocidas durante t r e s 

d í a s a l cabo de l o s c a a l e s se sacan l a s t e j a s y se de jan e n f r í a a l a i 

re l i b r e . 

S I horno cerrado es u t i l i z a d o para quemar t e j a s , p e r o mas se l e 

uáa en e l quemado de l a d r i l l o s * M i d e aproximadamente t r e s metros de 

a l t u r a por dos y medio de lado , siendo su forma c u a d r á n g u l a r # $ n l a par 

te s u p e r i o r t i e n e una abe r tu ra para que salga e l humo.Colocan como en 

e l caso a n t e r i o r una capa de t e j a s o l a d r i l l o s y una de leña ,1a p r i -

mera capa es de l a d r i l l o seco a l s o l y se encuentra sobre e l p l a n o 

base de l horno que e s t á a medio metro d e l su e l o , teniendo una boca de 

v e i n t e c e n t í m e t r o s que s i r v e á r a a l i m e n t a r e l horno y a v i v a r e l f u e -

go-.Como en e l caso a n t e r i o r l a s t e j a s o l a d r i l l o s se d e j a n cocer por 

t r e s d í a s con sus r e s p e c t i v a s noches. 

E n l o s dos t i pos de hornos l a s t e j a s se disponene de canto p a -

ra que no deformen. 

Para que l a t e j a se e n f r í e l a s disponene de manera que l a pa r t e 

cóncava quede d i r i g i d a hac ia e l sue lo y cuando ya s e encuentran l i s -

t a s para su t ranspor te y venta l a s co locan de canto o cos tado a p o y á n -

do las unas sobre o t ras* 

É l tamaño de l a t e j a puede s e r de t r e i n t a a t r e i n t i c i n c o c e n t í -

metros de l a r g o , c o n una l u z de ocho a d iez c e n t í m e t r o s , s i e n d o su gro-

sor de un c e n t í m e t r o y medio a dos . 

K l c i e n t o de t e j a s v a l í a hace quince a ñ o s , c u a r e n t a s o l e s , c o s -

tando en m i l novesc ien tos c i n c u e n t a , c i e n t o v e i n t e so les* 

La f a b r i c a c i ó n de l a d r i l l o s es i d é n t i c a a ka de t e j a s , p e r o se 

u t i l i z a un molde o gabera para d a r l e forma a l a a r c i l l a . E l l a d r i l l o 

generalmente mide de v e i n t e a v e i n t i d ó s c e n t í m e t r o de l a r g o , p o r do-
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ce a catorce cen t íme t ros de ancho y diez de espesor .El c iento de l a -

d r i l l o s va le ciento veinte so l e s . 

Fabr i cac ión de Cerámica . -Solo un mestizo del grupo I I es e l que con-

fecciona objetos de cerámica de uso domés t ico .Bl rpocedimiento es e l 

siguiente: 

a) Busca a r c i l l a f i n a en l e s o r i l l a s de los r í o s o arroyos. 

b) Muele esta a r c i l l a denomina da "piedra espec ia l" t r i turando los t é r r o 
nes hasta que queden convertidos en polvo. 

c) Hace una mexcla de a r c i l l a con arena y agua formando una masa homo-
génea»que cuando t iene la consis tencia de barro e s t á l i s t a para e l 
traba jo» 

d) Para l a cochura u t i l i z a n l a boñiga o excremento de res.colocando u¬
na capa de excremento y sobre e l l a los t ies tos crudos-que presentan 
un color negro-,posteriormente los cubren con otra capa de excremen 
to hasta que queden completamente ocultos y por ultimo encienden f u 
go a l mont ículo que han f ormado*Alguna s veces u t i l i z a n a s t i l l a s de 
madera o colocan ramas y arbustos en la base en donde descanzan los 
objetos.En e l caso de ser cincuenta objetos se l e s cocina durante 
veinte o ve in t icua t ro horas 

e) Destapan e l "horno" J I dejan e n f r i a r los objetos durante un dia.Los 
t i e s t o s u o l l a s presentan un color ocre o r o j i z o según su cochura* 

La cerámica es moldeada a mano y para e l e fec to colocan l a a r c i -

l l a sobre una especie de plato de a r c i l l a cocida que le s i r v e de base 

Las o l l a s , aswana s , t ina jas,maceteros y objetos var ios t ienen precios c 

versos que v a r í a n de acuerdo a su tamaño* 

Trabajo en pieles.-Nos es propio de l a zona, y n i s iquiera curten l a s 

p ie l e s de los animales aac r i f i cados , s ino que por l o regular l a s envíe 

a Huarás» 

Los w a l l ' k i s son l levados para ser vendidos en l a comunldad.de 

Huarás y Pariahuanca* Los u t i l i z a n los i n d í g e n a s - v a r o n e s - p a r a l l e v a r 

l a coca ,e l dinero y l o s documentos personales.Son de cuero y t ienen 

l a forma de una cartera cuadrángula r o un monedero t r í a n guiar .Algun-

nos son de cuero crudo con su respectivo pelo,con dos o t r e s compar-

timientos i n t e r i o r e s . L a persona que lo usa l o suspende a l cuel lo por 

medio de una corre que s i r v e para t a l f in .Algunos tienen adornos en 

http://comunldad.de
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l a cara ex te r ior de la ta pa,siendo los mas comunes representaciones 

de f l o r e s y animales» 

Algunos i n d í g e n a s , t a n t o varones como mujeres u t i l i z a n una espe-

cie de ojotas de cuero s i n c u r t i r que e s t án siendo desplazadas por 

los llanques de l lanta*También confeccionan lazos de cuero de indus-

t r i a casera,para f a b r i c a r l o s torzalan l a s t i r a s de cuero de res con 

sus respectivos pelos,esto es,cuando se encuentran f r e s cas, de jándo-

l a s secar por var ios d í a s . E s t a s sogas o lazos miden a veces &asta 

t r e in t a metros. 

Metalurgia «-No es ac t iv idad propia del lugar ,y tanto los ch iuch is , 

candados r ú s t i c o s y objetos de metal son fabricados en Huarás y los 

mas f i nos de f a b r i c a c i ó n nacional o ex t r an j e r a . 

Corde ler ía .^Confeccionan "waskas" que son s o g i l l a s t e j i d a s u t i l i -

zando como mater ia l los t a l l o s frescos de l a ce bada,para e l efecto, 

toman diez o mas t a l l o s y los retuercen con l a s dos manos,de dere-

cha a izquierda hasta que tomen su forma d e f i n i t i v a . L o s cordeles 

también denominados iraskas se hacen de l a p i t a obtenida del maguey, 

l a s hojas de esta planta son colocadas en agua t ib ia , luego l a s a¬

plastan con piedras hasta destrozar l a parte pulposa de la hoja de-

j ándo la s en el l iquido hasta que se descompongan completamente.Pos-

teriormente chicotean la hoja para desprender los restos de l a par-

te blanda que hayan quedado adheri do s, sacando inmediatamente después 

l a s hebras de p i t a . E s t a p i ta es torc ida sobre l a s r o d i l l a s o sino su-

je tándola con los pies,primero l a s tuercen en manosjos de l contenido 

de dos hojas y posteriormente de t res para que tenga mayor consisten 

c i a . E s t a t o r c i ó n es ejecutada por un solo lado,ya sea por la derecha 

o por l a i zqu ie rda . 

La c h i l l i w a es fabricada de una planta de l a puna que t iene f i -

bra larga-de sesenta c e n t í m e t r o s - y para confec c lona r l a s , se cortan 
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l a s plantas a diez cen t íme t ros del sue l o , golpeándola s posteriormente 
y luego se le tuerce en estado de humedad»tranzándola s en dos s e c c i ó -
neselas que posteriormente se unen» 

Ganas te r í a , - N o es porpia de Marcará ,y solo algunos ind ígenas varones 

se dedican a confeccionar canastas,sobre todo en l a s a l t u r a s . 

Hay t r e s tipos especia l e s . E l primero c o n s t i t u á ü o por canastas 

a l tas ,de forma c i l i n d r i c a que se ensancha en la boca,fabricadas con 

caña de carr izo(cbokosh)entretej idos sobre una armazón de f i n a s v a -

ras de membrillo colocadas en grupos de dos o t res .Hacia l a mitad 

de la canasta corre una banda t r ansversa l de t r e s varas de membri-

l l o . E l carr izo blanco y l a s varas oscuras forma constraste de coló*-

r e s .Es t a s canastas son fabr icadas en l a s a l t u r a s de M a r c a r á , u t i l i -

zándose especialmente para l a venta de pan .E l segundo t ipo de canas-

ta se confecciona de l a certeza del á r b o l sakpa.Estos canastos son. 

de base cuadrada y con ángulos bastante pronunciados.Las paredes 

son a l t a s y de t e j i d o uniforme.La boca se encuentra reforzada por 

un aro de madera,y se amarra a l t e j ido l a t e r a l por una corteza t e j i -

da.Esta canasta mide .aproximadamente t r e i n t a cen t íme t ros de a l t u r a , 

y t r e i n t a de la do,siendo estas medidas rea l t ivas ,pues l a s canastas 

pueden ser de cualquier tamaño de acuerdo con los usos y necesidades 

de su poseedor . E l te rcer t ipo,son canasti tos pequeños de c a r r i z o que 

l levan de Garhuás.La t é c n i c a es igau l que en la s del primer t ipo ,La 

única d i fe renc ia es t r iba en que l a s gu í a s v e r t i c a l e s no se encuen-

t ran a le misma d i s t anc i a unas de o t r a s . E l borde e s t á bien acabado 

y formado por va r ios car r izos que presentan e l borde l i s o hacia a¬

fuera,presentando una s u p e r f i c i e pareja . E l asa hecha en l a misma f o r 

ma e s t á amarrada fuer te y finamente en e l i n t e r i o r a unos cuatro ce 

t í m e t r o s del borde por ataduras aparentes,empleando e l mismo c a r r i z 

Es tos canastos muchas veces es tán pintados con colores v ivos y dibuj 
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geomét r icos .Por lo regular estos canasti tos miden de quince a v e i n t i -

cinco c e n t í m e t r o s . 

Fab r i cac ión de t e j i dos . -Los confeccionan los .nestizos y algunos i n d í -

genas.El hilado corresponde siempre a l ea mujeies indígena s,mientra s 

que e l t rabajo de t e l a r por ser mas rudo,a los varones .El hilado l o 

ejecutan u t i l izando l a puch'ka o sea una v a r i l l a en l a que se encuen*-

tra dis tribuido e l ve l l ón de lana en bruto,atado por una l a n i t a d e l -

u d a para evi tar que se ca iga ; la pirwa que es un huso de madera que ei 

su parte terminal tiene adosado e l p i ruro o tor tero,const i tuido por 

una pequeña maderita,una rodaja de a r c i l l a o un f r u t o seco,el que im-

pide que l a lana h i lada se escape del huso de mano.El hilado l o e j e -

cutan de l a siguiente manera:con la mano izquierda sostienen l a puch 1 

ka,mien t r a s cue con l a derecha sostienen e l huso, que se encuentra a 

su vez sostenido por l a lana hilada,debiendo ser a s í , p a r a que e l peso 

del huso dis t ienda un poco mas la lana h i l ada ,a este ultimo l e van 

dando vuel tas r í tmicamente a la vez que van halando'y adelgazando la 

lana del v e l l ó n , h a s t a que crean conven ien te , s egán e l grosoar de h i l o 

que deseen.De esta manera pr imi t iva los marcarinos transforman l a l a -

jas en bruto en h i lo , con el que confeccionan sus vest ido y otros ob-

j e t o s . 

En los t e la res confeccionan ponchos y f razadas ,a estos t rabajos 

se l e s denomina de una manera gem r a l "obras o encargos",es decir que 

una persona compromete a l tejedor para oque l e haga determinado t raba-

jo en un tiempo convenciona 1.Sucede muchas veces que personas quieren 

comprar estes trabajos y e l tejedor dice:"no puedo , e s t á encargada" o 

sino;"es una obra encargada",con lo que se da a enteneder que no se 

encuentra en venta por ser un t rabajo cont ra tado» 

3S1 rpüceso para l a f a b r i c a c i ó n de un poncho es e l s i g u i e n t e : e l 

esquile de l a s o v e j a s , e l lavado de la l a n a , e l t e ñ i d o y el t e j ido .En 
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e l t e j ido de un poncho demoran t r e in ta d í a s , e s decir trabajando todos 
los d í a s , L o s motivos o decoraciones de los ponchos son sumamente sen-
c i l l a s , s ierü o los colores mas comunes e l caf$ (habano,negro y g r i s .P re -
sentan f r a n j a s angostas cas i siempre en el centro o en los extremos, 
p resen tándose como l í n e a s continuas y pa ra le las de dos a t r e s centíme-
tros de ancho.Los ponchos en los f i l o s presentan guardas de t e l a que 
l a s colocan para e v i t a r que la prenda se deshi lacl ie . 

E l va lor del poncho es r e l a t i v o y condicionado por e l esmero en 

e l t r a b a j o , l a cal idad de l a lana ,de l t i n t e y s i en su confecc ión han 

u t i l i z a d o h i l o de car re te .En lo referente a l prec io ,se encuentran pon' 

chos desde dosciento cincuenta soles ,has ta qu in i en to s» 

F a b r i c a c i ó n de alfombras»~üna mestiza es l a única que confecciona a l -

fo iubras»f razadas y tapices.Parece que e l l a es l a única que conserva 

l a t r a d i c i ó n del t e j i do de alfombras y Rapices.La lana empleada en 

l a s alfombras es h i lada en l a zona y t e ñ i d a con a n i l i n a s de colores 

vivos.Mo t rabaja sobre t e l a alguna que haga de e s t e r l í n , s i n o que a 

l a vez hace e l fondo y l a labor .En l a primera operac ión e l t rabajo 

consiste en hacer l a urdimbre,para lo cual contrata a un hombre es-

pecia l izado para que r ea l i c e esta l abor ,es ta se r e a l i z a con l a ayuda 

de cuatro palos que se colocan en forma alternada de t a l modo que 

t r e s queden juntos y e l cuatto en e l extremo opuesto.La separac ión 

entre e l primer y e l ultimo madero marca e l largo dé l a labor .La can-

t idad de h i l o s de lana que se pasan entre l o s maderos determina con 

l a sepa rac ión apropiada e l ancho de l a alfombra.La lana se pasa c r u -

zada entre los maderos en forma de doble o c h o , r e p i t i é n d o s e esta ope-

r ac ión hasta obtener e l ancho deseado. 

Después de haber terminado e l urdido,se pasa una lana entre los 

h i l o s de los cruces para que no se confundan,ejecutada esta operaciój 

se puede sacar los maderos s in temor de que se desordene l a urdimbre, 
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La segunda operac ión consiste en colocar sobre l a urdimbre,ata-

dos los cabos de lanas de colores siguiendo e l d i seño de un modelo, 

estas lanas serán l a que darán e l espesor a la alfombra.En l a urdim-

bre quedan gracias a los cruces,dos h i l e r a s de lanas,una adelante y 

l a otra a t r á s . S e toman dos de l o s h i l o s y con e l l o s como base se ha-

ce un nudo pasando l a lana por d e t r á s de l a urdimbre y sacando los 

extremos por e l centro y por a r r iba «Satos cabos de lana quedan por 

e l derecho,es decir en l a supe r f i c i e de l a alfombra.Se miden a "ojo" 

y para que queden parejos se cortan con una t i j e r a para que tengan 

e l espesor deseado* 

JSn l a te rcera operación.como ya hemos v i s t o anteriormente,los 

h i l o s se toman por pares,pero no separados,pues e l segundo h i l o de 

l a urdimbre que ha servido para anudar una lana de color,pasa a ser 

e l primero de l segundo par ,y a s í sucesivamente,de modo que en cada 

punto se toma una sola urdimbre nueva.Esto a f ianza l a t rabazón del 

traba jo,puesto que no hay alma o trama de fondo en e l punto en que 

se anudan l a s lanas de color . 

La cuarta operac ión t iene por objeto crear esa alma o "miño" 

mediante e l entrecruzamiento de l a s urdimbre con un h i l o t ransver -

s a l pasado entre l a s mismas con l a ayuda de un huso .E l huso a l t e -

j e r su h i l o forma e l miño.Entre cada h i l e r a de h i lo s amarrados y 

cortados y cortados hace dos vuel tas"a cada termino de l a amarrada". 

La primera vuelta pasa en* un sentido levantando e l h i l o los h i l o s de 

abajo sobre los de arr iba ,mientras que l a segunda vuelta es a l r e v é s , 

Es to da por resultado que a l a vez se colocan los cabos cortados y 

e l t e j i d o base o alma que a primera v i s t a parece colocada previamen-

te como e s t e r l í n , l a verdad es que va tejiendo de a dos tramas por 

vez,entre una y otra h i l e r a de cabos de l ana . 

La quinta y utlima operación consiste en apretar l a s dos vueltas 
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rec ien hechas del alma o miño,de modo que a jus te Men toda la labor 
hasta ese punto,para e l l o se u t i l i z a un aparato de madera que t iene 
aproximadamente l a -forma de una mano,denominado "manopla ".331 e x t r e -
mo del aparato termina en unoá dientes agudos,entre uno y otro hay-
una hendidura pitfunda y f i n a , l o su f i c i en t e para que en e l l a se i n -
troduzcan los h i lo s de l a urdimbre.Tomada por el manogo,se dan con 
l a manopla golpes en sentido hor izonta l de modo que los gasas de l a 
trama se replieguen contra la labor terminada,Cuando se ha c o n c l u í -
do e l dibujo de la alfombra se sigue haciendo e l t e j ido con una l a n -
zadera para crear e l borde de remate de l t raba jo .Los h i l o s de l a ur -
dimbre se cortan del largo deseado formando f l e c o s en l o s extremos. 
F a b r i c a c i ó n de Frazadas . -Este t ipo de t e j ido se ejecuta con e l t e -
l a r horizontal ind ígena ,median te l a kallwa o instrumento de madera 
usado para pasar l a trama.Esta t é c n i c a solo penaite dibujos en l i s -
tas y de un ancho restr ingido en l a labor-aproximada mente unos seten-
ta centime t ros- .Para e l l o se hace necesario t e j e r e l dofele del l a r -
go deseado para cada frazada.Terminado el t e j ido se corta en l a mi-
tad de su l o n g i t u d , u n i é n d o s e los dos borde con una costura media,re-
matándose los extremos por un dob lad i l lo . 

Tanto l a s f razadas como lo s ponchos,y bayetas,son t rabajos p r i -

vat ivos de l o s varones,mientras que l a s mujeres h i l a n l a laño o e l 

a lgodón. 

Para t e j e r l a f r azada , l a primera operac ión consiste en preparar 

l a urdimbre.El resultado de la co locac ión de los h i l o s de l a urdim-

bre da l a combinación de colores en l a f r a z a d a , l a persona que va a 

t e j e r debe v i g i l a r a l urdidor para d i r i g i r l a d i s p o s i c i ó n de l o s colc 

r e s . L a s l i s t a s pueden v a r i a r de co lo r , s e r mas anchas o mas angostas, 

e t c . E l fondo de la frazada que es color uniforme sobre e l que r e s a l -

tan l a s l i s t a s , d s denomina do "pampa " . E n este t ipo de l abor , l a urdimbre 
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es l a que da l a f a z a la f razada«La trama,centro o alma del t e j i d o se 

llama mino y queda en e l i n t e r i o r ,no se vé y t iene que tener e l mismo 

grueso de la lana de la urdiembre,Demoran un mes en t e j e r una f razada 

Tapices.-Son alfombras de esa t écn i ca que se confeccionan en t e l a r es< 

paño l (de p e d a l ) . " E l alna del t e j i do es t o rza l ada" .E l miño ea la urdim 

bre que no se nota .La trama, es e l mismo h i l o que se nota en l a s fraza-

das y la parte que se ve,ostenta dibujos caprichosos ejecutados en co 

lores l lamat ivos .Los tejedores expertos hacen e l dibujo s in modelo,a 

"su pasar".La trama es de lana bastante gruesa* algo dispareja en gro-

sor, lo que da por resultado que la supe r f i c i e sea un poco rugosa y a¬

nudada(X*). 

Las f a j a s de a lgodón que usan los i nd ígenas ,ya sean varones o mu 

j e r e s no son confeccionadas en l a comunidad,sino que son l levadas de 

Yungay.-^as f a j a s de los varones tienen aproximadamente un ancho de di 

a doce c e n t í m e t r o s , o s t e n t a n d o en l a s partes terminales f l e c o s , l o s mot 

vos que l a s adornan son geométr icos y simples,se encuentran siempre a 

t e rnándose y por l o regular son dos o t r e s que se ' r ep i t en .Los colores 

de l a s f a j a s son l lamat ivos , ro jo , rosado, a z u l , e tc .En e l caso de tener 

trama de h i l o de carrete cuestan mas.Las f a j a s de varón valen de cua-

tro a seis so les , según ai ca l idad.Las f a j a s de l a s mujeres son mas de 

gadas que l a s de varón y por lo regular tienen un ancho de cinco a 

s e í s cent imetros .El largo de l a s f a j a s es de un metro y medio.Las f a -

jas son usadas por los varones para asegurarse los pentalones y l a s 

mujeres l a s u t i l i z a n para su je ta r se l a s po l l e r a s . 

(XM-La in formac ión acerca de l a s alfombras,frazadas y tapices fue ob 
tenida por la Srta . l i a r ía Elena B ida r t S. ex-alumna del I n s t i t u t o 
de Estudios E tno lóg i cos de l a Fac . de Le t ras de l a U.N.M.de 3.M. 
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Fuera de estas confecciones algunas mestizas acostumbran nacer 
t e j idos y labores a mano siguiendo l a s t é c n i c a s , l i n c a m i e n t o s y moti-
vos o c c i d e n t a l e s , g u i á n d o s e para e l efecto por l a s indicaciones que 
encuentran en l a s r ev i s t a s especia l izadas .^s tas labores y te j idos son 
vendidas a los mestizos en general y aún a loa i n d í g e n a s . 

Las bayetas no son t e j i d a s en l a comunidad,y lo mas común es que 

l a s adquieran en Carhuás . 

Para t e ñ i r l a lana a l color caoba o nogal,preparan l a lana l a v a -

da en mano jos , a t ándo los por la punta para que no se desordenenjhacen 

herv i r agua en un perol y luego echan a l l iqu ido regular cantidad de 

hojas de noga l , de spués de una hora de hervor echan la lana cuidando 

de que se remoje ín tegramente para lo cual u t i l i z a n una pequeña rama 

o p a l i t o j a l cabo de dos horas se sacan los manojos de lana y se l e s 

deposita en un lecho de hojas de nogal que se'ha preparado previamen-

te,posteriormente tapan l a lana con mas hojas de la misma planta has-

ta que e l agua escurra ín tegramente de por s í ; p o r ultimo hacen secar 

los manojos co locándolos sobre hojas de maguey y d e j á n d o l a s a l so l 

hasta que termine el secado.Durante estas operaciones procuran no es-

t r u j a r l a lana paia ex t raer le e l agua por que s i no vetea e l t e ñ i d o . 

E l secado dura dos d í a s . 

Para t e ñ i r a negro algunas veces u t i l i z a n una t i e r r a bituminosa 

que se encuentra en los cerros cercanos o sino se echa la lana a un 

recipiente que contenga agua hirviendo con cenizas de molle,a l o que 

se agrega dos limones partidos que hacen e l papel de mordiente .Este 

l iqu ido se hace seguir hirviendo y luego se echa a e l l a lana o pren-

da que se quiera t e f í i r í 

Algunos ind ígenas u t i l i z a n l a c o c h i n i l l a macera da, e l polvo r e -

sultante se coloca en un recipiente donde se quiere t e ñ i r l a lana o 

e l vest ido y se sigue e l mismo procedimiento que en e l anter ior caso* 
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Tanto los ind ígenas como los mestizos acostumbran u t i l i z a r t i n -

tes o a n i l i n a s de factura nacional o ex t ran je ra para e l t e ñ i d o de l a 

lana o sus prendas. 

E l tono que deseen dar,ya sea bajo o subido depende de la c a n t i -

dad del l iquido y del tiempo de l a expos ic ión de l a prenda en e l t i n -

te.Por l o general después de haber secado la lana la vuelven a l a v a r 

para que 3 e desprenda e l res to del t in te que pudiera haber quedado 

adherido. 

q No fabr ican sombreros de paja y ocasionalmente, l o s i n d í g e n a s los 

confeccionan de lana.Solo se concretan a horma r í o s , componerlos y blan 

quearlos,para es ta u l t i m a - o p e r a c i ó n u t i l i z a n una mexcla de oxido de 

zing con harina de maíz . 

F a b r i c a c i ó n de velones.-Los velones son ar tefactos de madera recubier 

tos con f igura s, adornos y rosetones de cera»y son presentados como o¬

frendas de los f i e l e s y devotos en l a s celebraciones re l ig iosas .No so 

confeccionados en Marcará, sino en e l anexo de Shumay.Para confecciona 

un velón hacen moldes de los f r u t o s de la toronja,para l o c u a l pelan 

l a f r u t a y hacen sobre e l l a inc is iones o huel las que representan e l 

n e ^ t i v o de l a s f i gu ra s o f l o r e s que desean obtener.Despues de haber 

sacado los moldes en la toronja, introducen la f r u t a en un rec ip iente 

en que haya cera der re t ida , la cua l puede se r blanca o de co lo re s , l a 

cera se pega a la f ru ta , luego e l molde a l que se ha adherido l a cera 

es introducido en un recipiente que contenga agua f r í a ' , p o r ultimo des 

pegan con cuidado l a delgada capa de cera del molde y luego sobre une 

armazón de madera-ya sea cuadrangular,en f orma de corazón ,e tc . -corn ie r 

zan a formar l a s f iguras,cuidando de un i r los pequeños fragmentos que 

son los adornos ; l a unión se hace u t i l i zando cera derret ida que se ecl 

en los bordes de l a s f l o r e s o rosetones.Otra forma de confeccionar le 
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velones es echando directamente la cera sobre e l molde en lugar de 
in t roduc i r lo en e l l i qu ido . 

Cohetes.-En l a comunidad no f a b r i c a n coñe tes de arranque,ya sean de 

pólvora o dinamita ,ni cohetes b u s c a p i q u e s - b u s c a p i é - , s i n o que en la 

época de f i e s t a s los compran en Carhuás o H u a r á s , l o mismo sucede con 

los fuegos de a r t i f i c i o . 

V i a j e s Y T r a n s p o r t e s , -Las carre teras i n f l u y e n en 

algo a modif icar la vida de l o s pobladores de l a comunidad,pues por 

e l l a s se r ea l i zan los v i a j e s , e l intercambio de productos, n o t i c i a s , pe-

r i ódicos , r e v i s t a s y ca r t a s . 

Las p r inc ipa les carre teras son la que se d i r ige a Huarás y Car-

huás,denominada Carretera Centra l y la que se .d i r ige a Chancos y V i -

cos,llamada Carretera Oriental,ambas car re teras de t i e r r a apisonada, 

que se transforman en verdaderos fangales en l a época de l l u v i a s » 

Marcará fue el primer d i s t r i t o del departamento que concluyó con 

la trocha o camino pr imi t ivo esbozo de la Carretera Central,por este 

motivo e l d i a r i o " E l Depa rtamento"de Huarás l e o torgó un diploma y u¬

na t a r j e t a de plata en la cual se encuentran grabadas l a s siguientes 

palabras:"En nombre de la opin ión p ú b l i c a / e l d i a r i o E l Departamento/ 

l e otorga este premio como es t ímu lo / en la conc lus ión de l a carretera 

Huarás-Carhuás/Huarás 7 de J u l i o de 1925". 

Hace veinte años e l v i a j e a Lima se hacía a cabal lo ,en l a s s i -

guientes etapas:De Marcará a Huarás ,un d í a ; d e H.a Chac ! chán ,un d í a ; 

de Ch.a L l au t án ,un dia;de LL#a Casma,un dia;de C # a Casma Puerto,un 

dia;demorahdo pues hasta l a costa cinco d í a s , e s t o es en un buen caba -

llo*De Casma se tomaba e l vapor en d i r e c c i ó n a l Cal lao v i a j á n d o s e una 

tarde y una noche,amaneciendo en e l puerto. 

La v ia de comunicación mas importante es la Carretera Centra l y 

por e l l a se d i r igen a la c a p i t a l del departamento y a todos los pue-
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bios del Callejón de Huaylas.De Marcará a Huarás hay v e i n t i s é i s k i l ó -

metros de distancia,pudiendo hacerse e l v i a j e en una hora y media o 

dos horas;y,por el norte de Marcará a Carhuás hay siete kilómetros,de 

inorándose cerca de un cuarto de hora en e l v i a j e en vehículo motoriza 

do;a Yungay veintidós kilómetros y a Carás t re in t ioeho ,hac iándose-es-

tos v ia jes en tres cuartos de hora y en dos horas y medie respectiva-

mente* 

La via a Lima es la siguiente:I>e Marcará a Huarás y de ese lugar 

se pueden escoger dos rutas, la primera por Pativilca,pasando por Co-

nococha.que demora aproximadamente de diez a doce horas de v i a j e ; y , l s 

ruta de Casma,que donora cerca de seis a s iete horas,de este ultimo 

lugar se puede enrumbar hacia Lima �Hace aproximadamente dos años(l95C 

la ruta mas transitada por su comodidad era la de Huallanca pasando 

por Carás de ida»y saliendo por Chimbote-ferrocarril-sobre la Carre-

tera Panamericana,sienlo f á c i l e l translado de este punto a la capi-

t a l de l a República.Esta via fue interrumpida por un aluvión que. ce-

gó varios túneles» 

La Carretera Oriental,es la que se dirige a Vicos y casi siem-

pre se encontraba en mal estado,a pesar de los acuerdos tomados por 

ios marcarinos y los arrendatarios de las f i e r r a s de las al turas . 

E l v i a j e a Chancos-en camión-demora diez minutos,y a Vicos un 

cuarto de hora o veinte minutos, 

En la comunidad hay caminos de herradura a ambas márgenes del 

rio Marcará,el del margen derecho se dirige a Chancos y O^opa,mien-

tras que el izquierdo se dirige a Shumay,Recuayhuanca,Vicos,despren-

diéndose de él uno l a t e ra l que va a Pariahuanca«Además de Recuayhuan-

ca hay otro que ea tronca con e l ultimo» 

Paralelo a la Carretera Central hay un camino para acémilas que 

se dirige a Carhuás.En lo que respecta a un camino de herradura y de 
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p e n e t r a c i ó n , e s e l camino que desde Vicos se dirge por la Quebrada Hon 

da hasta Cha cas .21 v i a j e a Chacas en un buen cabal lo se hace en un d i 
en asno,en dos;y,a pie,en t res o mas días.ICn l a época de verano o sec 
hay d í a s en los cuales v i a j e n cerca de cinco o mas pasajeros por esa 
ruta,que es l a sal ida na tura l a l C a l l e j ó n de Huaylas,y además porque 
por e l l a l l evan la coca de la selva en d i r e c c i ó n a Huarás y demás pue 
blos del C a l l e j ó n . 

En l a época de l l u v i a los caminos se hacen in t r ans i t ab l e s debide 

a los continuos derrumbes que hay en l a s v í a s y la intensa l l u v i a qu« 

impide los v i a j e s por e l camino hacia l a s a l t u r a s . 

Complemento de l o s caminos en esta r eg ión accidentada y cruzada 

por r í o s y arroyos t r ibu ta r ios , son los puentes y warus,estos ú l t imos 

sobre todo en los caminos de herradura,y consisten en un tronco,que 

a veces tiene adosado un pasamano,por e l que a t raviesan de manera su-

maria los r í o s o arroyuelos;estos warus se encuentran en regiones un 

poco alejados y en donde no hay t raba jo cooperativo,y e s t án condición 

nados por la necesidad de movi l izarse s in esfuerzo de una o r i l l a a o¬

tra del curso de agua* 

Los ind ígenas son grandes caminantes,las d i s t anc ias a recorcer 

son grandes,pero con paso pausado t r ans i t an por los caminos y l legan 

a su destino,muchas veces con cargas muy grandes.Fero tienen un con* 

cepto errado de l a s d is tancias ,pues r e f i r i é n d o s e siempre a cualquier 

lugar d i c e j ^ e s t á aquis i to nomás",empleando muchas veces este diminu-

t i v o para i nd ica r d is tanc ias sumamente considerables. 

Los v i a j e s los r e a l i z a n por l o regular a lugares cercanos, tales 

como lo s anexos y estancias.Los mestizos hacen este recorr ido en a¬

cémi las y los i nd ígenas a p i e , a ú n cuando vayan a l a Quebrada Honda y 

a Chacas.Los i nd ígenas cuando v i a j a n a l a costa l o hacen para t raba-

j a r como peones o enganchados en la s i s l a s guaneras o en l a s hacien-
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das productoras de caña ,mien t r a s que i o s mestizos v i a j a n a Lina por 
razones de negocios,estudios,placer o buscar t rabajo mas remunerati-
vo. 

Los v e h í c u l o s mas empleados son los camiones,los que transpor-

tan conjuntamente pasajeros y carga,ya sea en la caseta o en l a ca -

r r o c e r í a . L o s omnibuses que hacen e l recorrido diariamente, las camio-

netas y excepcionalmente l o s autos se encargan igualmente del t r ans -

porte de los pa sa j e ros , esto es por l a Carretera Central.Comienzan a 

pasar en d i r e c c i ó n a Huarás a l a s cuatro de l a mañana y este t r á n s i -

to dura hasta l&s s i e t e de la mañanasen l a tarde,aproximadamente a 

l a una comienzan a pasar en d i r e c c i ó n a los pueblos del C a l l e j ó n , t e -

niendo como ultima nieta la ciudad de Carás . 

De Marcará ,dos camiones hacen v i a j e s regulares a F a t i v i l c a ,esto 

es una vez cada quince día s, llevando sobre todo berras de minera l . 

írome di s ímente v i a j a n cerca de cuarenta marcarinos a Huarás pa-

ra atender sus negocios y aprovisionarse de a r t í c u l o s de primera ne-

cesidad. 

También hacen v i a j e s con regularidad a Yungar y Anta,sobre todo 

para recoger los a r t í c u l o s de panl levar y l l e v a r l o s posteriormente a 

Huarás . 

En l a época en que no l lueve e l t r á n s i t o de veh ícu los por l a Ca-

r re te ra Orienta l es intenso,debido a l a a t r a c c i ó n que ej rcen l o s Ba-

ños de Chancos,y por los camiones del aserradero que se d i r igen l l e -

vando troncos de Cochapampa, regresan do con madera aserrada con d i r e c -

ción a Carhuás,Huarás y Huallanca. 

Algunos camiones antes de emprender v i a j e a Huarás pasan por 

l a c a l l e p r inc ipa l del pueblo para recoger los pasajeros y carga,y 

a veces de regreso hacen lo mismo. 
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L a m a y o r í a de l o s camiones en l a é p o c a de l l u v i a l l e v a n un t o l 

do de j e b e o l o n a para p r o t e g e r a l o s p a s a j e r o s y m e r c a d e r í a que t r 
t r a n s p o r t a n * 

Los camiones son r e v i s a d o s d i a r i a m e n t e d e s p u é s d e l o s v i a j e s , y a 

sea por s u s d u e ñ o s o a y u d a n t e s , y en l a comunidad l o s guardan en eo~ 

r r a l o n e s que hacen de g a r a j e s o s i n o l o s d e j a n en l a s c a l l e s f r e n t e 

a l a c a s a de s u s p r o p i e t a r i o s . 

L a s p l a c a s o l i c e n c i a s de l o s camiones son s a c a d a s en l a M u n i -

c i p a l i d a d de H u a r á s y: en l a f o rma u s u a l . 

L o s p r e c i o s de l o s p a s a j e s s e e n c u e n t r a n en pe rpe tua a l z a , n o 

s i e n d o nunca l o s mismos, sobre todo l o s r e f e r e n t e s a l C a l l e j ó n de 

H u a y l a s . L o s p r e c i o s son l o s s i g u i e n t e s r D e M a r c a r á a C a r h u á s , e n c a -

m i ó n , u n s o l , en g ó n d o l a , d o s s o l e s j a Y u n g a y , t r e s s o l e s y c u a t r o ; a C a -

r á s , s i e t e s o l e s y o c h o « L o s v i a j e s a L ima en g ó n d o l a c u e s t a n s e s e n t a 

y c i n c o s o l e s ; e n c a m i o n e t a , s e t e n t a ; y , en a u t o , ochenta .De M a r c a r á a 
y * -

P a t i v i l c a , e l p a s a j e v a l e t r e i n t a y c i n c o so leSj e s t o e s ,en l a c a s e t a 

d e l c a m i ó n ; y , s o b r e l a carga , v e i n t e . 

L a s empresas de t r a n s p o r t e s que t i e n e n o f i c i n a s en M a r c a r á se 

enca rgan d e l e n v í o de b u l t o s y encomiendas a L i m a . E l f l e t e d e l k i -

l o e n v i a d o por c a m i ó n es de t r e i n t a c e n t a v o s , y en g ó n d o l a , c i n c u e n -

t a . H a s t a e l a ñ o m i l n o v e s c i e n t o s c i n c u e n t i d o s l l e v a v a n c a r t a s , l a s 

que s e f r a n q u e b a n con e l p o r t e u s u a l - d e t r e i n t i c i n c o c e n t a v o s - y a~ 

demás s e pagaba dos s o l e s po r concep to de m o v i l i d a d para l a e n t r e -

ga en e l l u g a r de d e s t i n o ; l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o r r e o s s u p r i m i ó 

en m i l n o v e s c i e n t o s c i n c u e n t i t r e s e s t a fo rma de e n v í o . 

E n l o que r e s p e c t a a l t r a n s p o r t e en a c é m i l a s , l o s c a b a l l o s se 

a l q u i l a n por q u i n c e s o l e s d i a r i o s y ha apersonas que l o ha a l q u i l a -

do t i e n e que a l i m e n t a r a l a a c é m i l a . 
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En l a actualidad nay s e i s agencias que se dedican a l transporte 

de carga y pasajeros ,ya sea por carre tera o par camino de herradura. 

De l a s minas de la Quebrada Honda y de l a s vecindades de Chacas 

l l e v a n a Marcará mineral en barras,en bruto o concentrado,en recuas 

de c a b a l l o s , m u í a s y asnos . E l f l e t e actualmente es de quince soles por 

acémi la ,pagándo les a los a r r i e r o s se i s soles por v i a j e . L o s a r r ie ros 

son ind ígenas y algunos mestizos conchucanos,ningún marcarino ha to-

mado e l o f i c i o de a r r i e ro -

De Marcará l l e v a n además de pasa j e r o s , a r t í c u l o s a l iment ic ios y 

de primera necesidad.En algunas oportunidades han llevado maquinaria 

a l a Quebrada Honda y se ha dado e l caso de que l levaron un camión 

desarmado.Cuan do tienen que l l e v a r bultos demasiado grandes, los f r a c -

c ionan ,d i spon iéndo los en otrso mas pequeños,y cuando son cables de 

acero que no se pueden p a r t i r , l o s l l evan i n d í g e n a s , p a r a lo cua l se 

hacen pequeños r o l l o s que carga cada va rón, ha cien do una especie de 

cadena con e l cable aludido. 

Las recuas de caballos o muías son arreadas por a r r i e r o s , l o s 

que v ia j an indistintamente a pie o en un animal;en l a parte delan-

tera de 1© recua hay una acémila igualmente cargada denominada ma-

drina que tiene atado un cencerro a l cue l lo y que e s ' l a que d i r i g e 

a l grupo de animales, 

Cuando l a s recuas l legan a l pueblo,lo primero que hacen es l a -

mer desesperadamente l a s paredes y l a s c a l l e s para ext raer los r e s -

tos de s a l que hayan quedado a l l í . 

Las cargas que l legan a l pueblo son l levadas por los i nd ígenas 

ya sea en l a s manos o acond ic ionándose l a s a l a espalda y s u j e t á n d o -

l a s con sogas aparentes. 

S I metal que l l ega a l pueblo es llevado a la costa(a P a t i v i l c a y 
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Barranca)en camiones que transportan de dos a cuatro toneladas y me-
dia f s iendo e l f l e t e de quince centavos por k i l o de minera l . 

Hace aproximadamente trece años había un campo de a t e r r i z a j e en 

Carás ,pe ro ningún marcarino se movi l i zó por este medio de transporte 

a Lima � 

C o m e r c i o Y P r o p i e d a d . - Las tiendas de Marcara 

p rác t i camen te son i n a c t i v a s , l o s dueños l a s poseen por poseerlas,pe -

ro no hay negocios de volumen cons i d era b le , sino mas bien pequeñas 

transacciones que reportan a sus dueños r e l a t i v a s venta jas de í n d o -

le económico.Las tiendas son de propiedad de los mestizos de l o s dos 

grupos y de algunos i n d í g e n a s , l o s cuá l e s han acondicionado en l a 

primera h a b i t a c i ó n de l a casa pequeñas e s t a n t e r í a s en donde tienen 

varios a r t í c u l o s para l a venta,sobresaliendo principalmente l a coca, 

e l a lcohol o w a s k o , v e l a s , c i g a r r i l l o s y f ó s f o r o s * 

Los negociantes son varones de alguna edad y por l o regular l a s 

mujeres,pues sus esposos se d i r igen a e jecutar l a s labores pesadas, 

ya sea cerca de la comunidad o en los anexos«Excepciona lmente se en-

carga a los n iños l a venta de product os, aunque no se menosprecia su 

ayuda.Ocurre muchas veces que l a s tiendas es tán cerradas medio d ia , 

y generalmente entre l a s doce y una de la tarde no hay ac t iv idad 

mercantil ,pues se encuentran tomando sus alimentos,pero dejan media 

hoja-superior-de l a tienda entreabierta para atender l a s llamadas 

de l o s compradores ocas iona les» 

En l a s tiendas de los mestizos del grupo I I y de los i n d í g e n a s 

se nota muchas veces l a presencia de una banderita que indica que 

se encuentra en venta pan,chicha o chicha y pan. 

Los d í a s de mayor ac t iv idad comercial son l a s mañanas de l o s 

domingos, cuan do se r e a l i z a l a c a r a c t e r í s t i c a f e r i a dominical . 
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En l a s tiendas después de alguna compra de cons ide rac ión acos-

tumbrar dar l a "yape"»"vendaje" o "comisi ón",que es un pequeño ob-

sequio de la misma mercader ía que lian comprado o sino caramelos .En 

e l caso de que se compre coca,agregan de yapa algunas hojas mas del 

estimulante .Los compradores acostumbran burlarse de los vendedores 

d i c i é n d o l e s por ej emplo: "Estos caramelos son de a. cinco por un rea l 

y diez de yapa", a ludiendo a que los caramelos son muy ordinar ios . 

Se puede decir s in e xagerac ión que cada casa de la comunidad-

aunque no sea una tienda-es un lugar de trueque y de compra y venta, 

por que s i no se transan los objetos de ganancia derivada de una p r i -

mera compra, se comercia con granos, t u b é r c u l o s y productos naturales 

var ios «Además c a s i todas l a s casa3 de los mestizos pobres y de les 

i nd ígenas son lugares en los que se expende chicha. 

Los d í a s domingos,son los de mas ac t i v idad comeroial en e l .pue-

blo,por que en e l J i r ó n p r inc ipa l -Ancash« , en la primera cuadra ,entre 

l a P laza de Armas y l a Carretera Or ienta l a Chancos,se establecen los 

vendedores de l o s anexos y estancias vec inas , lo mismo que algunos i n -

dígenas marcarinos para ofrecer sus productos .Es t e mercado o. f e r i a 

dominical empieza a l a s cinco de la manan y muchas veces dura hasta 

la una o do s de la tarde.No solo aprovechan para comprar los marca-

r inos , sino foras te ros de l u c r e s cercanos .Los vendedores son indi** 

genas en su mayoría y algunos mestizos del grupo I Í . E 1 mercado no 

es solo ocasión de vender y comprar,sino s i r v e para otra f u n c i ó n , q u e 

es l a de in formac ión semanal,de conversación y de esparcimiento en-

t r e l o s pobladores de l o s anexos y lugares cercanos*Los vendedores 

se encuentran acompañados de sus h i j o s o parientes y en l o s momen-

tos en que no venden,conversan con sus vecinos de puesto.A veces 

l legan a reunirse cerca de doscientas personas entre vendedores y 
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sus f ami l i a r e s , llegando a sumar t resc ien tas o mas personas en t o t a l , 
en estas f e r i a s «No solo nay marca rinos » sino pariahuan quinos f v icos inos 
shumaínos j r ecuayhuanqu inos^ inc que de Carhuás y Ruarás llegan"merca-
chif les"que ofrecen sus productos a los consumidores. 

Las mujeres son l a s que venden y además de los productos para 

e l consumo u l t e r i o r , venden comida, sobre todo ensalada con cerdo asa-

do, caldo, col cocida y tocos. 

La ganancia t ienen una importancia r e l a t i v a , l o que interesa en 

sumo grado es l a reunión y esto se ha comprobado a l querer comprar 

de un solo golpe toda la m e r c a n c í a , l o cua l encon t ró o p o s i c i ó n , p u e s -

to que p re f i e ren no vender algo con t a l de es ta r en e l lugar hasta 

l a s primeras horas de l a tarde* 

Las transacciones en su mayoría se hacen en quechua,pero muchss 

u t i l i z a n e l e s p a ñ o l . 

En l a s proximidades de l pueblo a una d is tanc ia aproximada de 

doscientos metros , en l a Carretera Or ien ta l , se colocan l a s " resca ta -

doras" cuya misión consis te en comprar hue vos, ques i l los y ocas ional -

mente cuyes y ga l l i na s que l l e v a n los i n d í g e n a s para su venta en e l 

merca do.Estas revendedoras o rescatadoras,adquieren los productos 

para enviarlos posteriormente a Huarás o a l a cos ta»Para conseguir 

mas f ác i lmen t e la venta,pagan un premio,es decir una cantidad peque-

ña como g r a t i f i c a c i ó n por l a compra «Sucede muchas veces que en e l 

pueblo hay e scasé s de esos productos debido a l a s act ividades de 

l a s rescatadoras. 

En l a f e r i a dominical venden aproximadamente los siguientes 

productosty ob je tos :o l las y objetos de cerámica de Pariahuanca, 

Recuayhuanca y Cha cas; f a j a s de varón y mu je r , a l f or ja s y otros t e -

j i dos pequeños de Yungay;pantalones, ropa hecha , a g u j a s , h i l o , jabón, 

chompas,joyas de f a n t a s i a . e s p e j o s , c h i u c h i s , c o r r e s s , c i n t a s , j a r r o s , e t c 
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l levados por l o s mercachifles#Canastas de d i ferentes tipos de Carhuás 
y Vicos;comida de diferente t ipo preparada en l a comunidad o en Shu« 
mayjlana de l a l oca l i dad ; f ru t a s l levadas de Huarés y Yuramarka ; a j í , 
rocotos (huevos y quesi l los ,de Vicos ; verdura s en general de Vicos,Tuyú 
y Marcará ¡cuajada o cuajo para hacer quesos,de Purhuay y Vicos ;g ra -

n a d i l l a s , m a n í >granadas y guayabas de Yunga y; ponchos de Marcará y Yun-

gay;tocos de casi todos los lugares cercanos; h i é l o de los nevados de 

V i c o s j r a s p a d i l l a ( h i e lo raspado y con jarabejo shica shica,de Marcará 

y helados de Shumay;chilliwas de l a s estancias cercanasjtomates de 

l a costa y tomates s i l v e s t r e s de l a localidad ;morci l las ,de Marcará; 

har iaas o shacus de la loca l ide .d ;a lgodón , camotes,pan,maíz tostado en 

forma de cancha , c h i c b a r r o n e s ; a j í , d e la cos ta ; t r igo pelado;mates p i -

rograbados,de Piura;planta s medicinales de l a puna ¡mantequi l la en 

bolas o "bol los" de l a s es tancias ; sombreros de lana y p a j a , e tc . 

Los precios son r e l a t i vos y regidos por el capricho o neces i -

dad de los vendedores»puesto que no hay control municipal para es-

te mercado dominical a l a i r e l i b r e é p a r t i r de l a s doce del di a, e l 

precio de los productos baja enormemente debido a que cas i no hay 

demanda y los compradores se van alejando rumbo a sus respectivos 

ca serios � 

Excepcionalmente los d í a s ordinarios hay vendedores de bara-

t i j a s llegados de Carhuás y Huarás ,y de mujeres que venden hor ta-

l i z a s . E n algunas oportunidades van agentes v i a j e r o s a of recer sus 

productos a l o s dueños de l a s tiendas* 

Voy a hacer una r e l a c i ó n de los precios en l a s tiendas y en 

e l mercado dominical,pero como he expuesto los precios son r e l a t i -

vos y tomados en d i ferentes anos (De 1949 a 195U* 
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A j o s , e l manojo por O. l0 ;o régano ,d iez gramos por 0 .L0; cebollas , t r es 
o cuatro "papas" por 0 .10 ; a j í , c i nco "venas" o a j í e s por O.lQjnabos, 
e l atado de t r e s por 0 .20 ¡zanahor i a s , t r e s cabezas por 0.10¡rábanos 
e l manojo de diez,por 0,40;alcachofas,de 0.10 a O.3O cada u n a j c a i -
guas,quience por 0.40;rocotos,cinco por 0,10;repollos,de 1.00 a 1. 
50 cada u n o ; z a p a l l o s , s e g ú n su tamanñojyucas desde 0.20 a 0*50 cada 
una;ollucos,1.00 Ib.;ocas,0.40 I b . ¡ c h o c l o s a 0.10 cada unojespina-
cas, a O.3O e l atado;beterragas,a 0.10 cada u n a ¡ a j í seco a 5.00 I b . , 
camotes,a 0.20 cada uno;lechugas,a 0.10 cada une;tomates a O.50 y 
0.6o cada uno;pepinos a 0.20 y O.3O cada unojlimon r e a l , a O.05 y 
0.10 cada unojlimon s u t i l , a 0.20 cada u n o ; a l f a l f a , a 0.20 e l t e r c i o ; 
l a cargi de chala de maíz , a 4* 0 0 so les . 

Papas,O.80 Ib . ¡garbanzos ,2 ,00 I b . ¡maní, 2.50 I b . ¡ c a ñ a de azúca r , 
0*10 cada " t ronqu i to" ; f r i j o l e s ,1 .20 I b . ¡ l e n t e j a s , 1 . 2 0 Ib . ¡habas ,0* 
60 I b . ¡arroba de maíz ,10.00;arroba de quinua ,4.00; e l saco de t r igo 
de 153 l b s , a 70.00 y o0.00;el de a r v e r j a s de l mismo peso a 95.00; 
e l saco de papas,del mismo peso,70.00 y 80.00,dependiendo e l valor 
de la cal idad del tubercu lo je l saco de habas del mismo peso a 85.00 
y 95*00;el saco de maíz ,de 130 l b s . , a 60.00 y 65.00¡el de cabada del 
mismo peso a 4°«00 y 45*°0* 

La onza de tamarindo,0,50;las manzanas a 20.00 y 30.OO cada una 
l a s naranjas desde O.30 a 1.00(huando),cada una; coquitos, a O.05 ca -
da u n o j p l á t e n o s a 0.20;el mate de c a p u l í , a 0 . 1C ; l a s pa l tas a 0.60 y 
1.00;las granadi l las a t r e s por 0.20;los limones dulces, a t res por 
0.20. 

Azúcar blanca,a O.5O I b . ¡ a z ú c a r negra,a 0,30 y 0.35 I b . ¡ a r r o z a 
0.8o I b * ¡ f i d e o s , a I.60 I b . ¡ h a r i n a de maíz o chochoca,a 0.80 í b , ¡ h a -
r ina de habas,a 1.00 I b . ¡harina de a r v e r j a s , a 1*00 I b . ¡harina de t r i 
go,a 1.20 I b . 

Pan,a 0.20 cada uno;sal,0.10 I b . ¡ t e , a 2.50 e l p a q u e t e ¡ c a f é , a 
2.5° Ib . ;chocola te , a 0.0O l a table ta ;cocoa,e l t a r ro a I.5Ó y 2.00; 
leche condensada , e l t a r ro a 2.50¡leche n a t u r a l . a 0.80 e l l i t r o ; b i z ~ 
cochos, a 0.20 y O.25 cada unojquaker suel to,a 2.4° I b . ;mRizena,la 
caja desde 0.60 a 3.00; t a l l a r i ñ e s , l a ca j a a l ,60; raspadi l la ,0 .20 
vaso;helados,0.20 y 0,50,por ba rqu i l lo y vaso respectiva.yeatq ¡ a c e i -
tuna s en caldo, t res por 0.20¡acei tunas secas,3*5^ I b . 

Manteca de cerdo,5*00 I b . ¡manteca vegetal,2,80 I b . ¡ a c e i t e de 
pepita (comestible ) ,8.00 t a r ro . 

Mantequilla,9.00 I b . ¡huevos,O.3O y O.45 cada u n o ; q u e s i l í o s , d e s -
de I.50 a 3.OO cada uno;mondongo( todo) ,8.00 ¡carne de vaca la l i b r a 
desde 1.20 a 1.80;carne de camero,de I.40 a l ,50;carne de cerdo,des 
de 1.8o hasta 2.00;carne de cabrito,de 1.20 a I . 4 O ; g a l l i n a s de 15,00 
a 20.00;ouyes,a 4,00;truchas,de 0,50 a 2.50 cada una. 

Un carnero según su tamaño hasta 3o.00;una vaca o toro(para 
carne)desde 500.00 hasta 800,00 y mas,según e l peso del animaljun 
buey,cerca de 7C0.00(buen arador) ¡un cabri to de 15.00 a 20.00;un 
chivo o cabra,de 3O.OO a 45.00 y 50.00(de mediana edad)¡un caballo 
desde 500.00 a 1,500.00 según su tamafto y otras cualidades.juna ye-
gua l a misma centidad;una buena mu ía ,ha s t a l,200.00;un burro o as-
no hasta 300.00;un cerdo s in cebas desde 70,00 a 90.00;un cerdo ce-
bado de 300.00 o mas, 

Coca,3.60 a 5.00 I b . ¡ a l c o h o l puro de 3.50 a 4.50 bo te l l a s l a 
ch i cha , e l "poto" (lagena l lena )a 0,10 y 0.20;la arroba de woca has-
ta 500.00. " " . 

E l jabón de pepa(para lavar)de 0,40 a O.70 cada uno; e l jabón 
para l a higiene personal desde I.50 cada uno;la3 ve las a 0.20,0*40, 
0.80 y 1.20 cada una ¡ los f ó s f o r o s a 0.10 la ca j a ¡ c i g a r r o s a l o s 
precios usua les ; e l carbón de palo,a 16.00 saco;e l papel sellado con 
un recargo de 0.10 y O.50 por cada p l iego. 
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Gaseosas de C a r á s , 0 . 5 0 la-botella;agua s agseosas de Lima,a 0,8o 
y 1.00 b o t e l l a ¡ l i c o r e s de Lima,10.00 a 15.00 botel la ;cerveza de Rua-
r á s , a 2.00 botella,de Lima,a 3.00. 

Llanuqes ,e l par s 5 .00;ponchos ,según su calidad ;sombreros de pa-
ja ,has ta 50.00;vellones de lana de ocho l i b r a s , a 40.00; la arroba de 
lana,a 85*0O;el hi lado de lana(por arroba) 15.00;casinete,de 4.06 a 
12.00 vara; e l c a r r e t e l de h i l o a, 2.20;bayeta, a 19*00 vara ; te la de 
playa , de 7.00 a 12.00 vara ;aguja ,a 0.10 y 0.20 cada unajlos obje-
tos de carámica tiene precios va r i ab les que dependen de su tamaño y 
pueden ser de 1.00 a 30.00 s o l e á ; l a s se i s brazas de sogi l la de ma-
guey, a 3 * 5 0 ; m a t e s prirograbados de Piura( lagenas)a veces son b u r i l a -
dos,desde 2.00 a 3»5° c a & a uno ¡pe rd igones , l a l i b r a de 5*00 a 7.00; 
e l t a r ro de p ó l v o r a , a 10C0 y 12.00 s o l e s j y , v a r i o s de manufactura na-
c ional o extranjera .A los precios usuales en l a s p r inc ipa les plazas 
de l a R e p ú b l i c a , l e s agregan un ad ic iona l o margen de ganancia,de a¬
proximadamente diez a quince por c iento . 

En l a loca l idad , los pa r t i cu l a re s son los que se dedican a s a c r i -
f i c a r animales para la venta,y solo son dos personas l a s que e jecu-
tan esta o p e r a c i ó n , s a l v o casos excepcionales,en que se presentan ma-
t a r i f e s ocasionales.La carne es expendida en l a s casas de estas per-
sonas, sacr i f icando por lo regular de uno a dos carneros diariamente. 
La menudencia de los animales se vende a l peso, siendo su valor el. 
mismo que e l de la carne. 

En l a s camionetas y omnibuses que pasan por Marcará , l i e van pe-

r i ó d i c o s de Lima,del d ia anter ior y los venden con un recargo de 

veinte centavos por ejemplar y cuando son esca sos,piden por e l los 

precios p roh ib i t i vos ; l a única r ev i s t a que es l levada ,es Selecciones 

l a que es vendida con un recargo de setenta centavos por ejemplar. 

Los gisnos y t ubé rcu lo s son comprados en l a Comunidad para e l 

consumo inmediato o mediato,y e l excedente es enviado a Huerás y 

Lima,que son l u c r e s en donde pagan los mejores p r e c i o s . E l t r igo es 

muy so l i c i t ado para conver t i r lo en harina que es u t i l i z a d a posterior-

mente en l a e laborac ión de pan,mexclándola muchas veces con harina 

refinada de procedencia l imeña . 

Los precios de los productos enumerados en l a l i s t a anter ior , 

han variado en l a actual idad y m s o menos debe c o n s i d e r á r s e l e s a 

l a fecha con un castigo de un quince a veinte por ciento y aún mas 

debido a la c a r e s t í a de l a vida,que se manif ies ta aún en ese lugar 

un poco apartado de los centros p r inc ipa les de consumo. 

E l trueque intercomunidades se r e a l i z a como hemos v i s t o en e l 
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mercado dominical pues a e l van vendedores y compradores de los l u -
gares cercanos y aun lejanos de Marcará .Las transacciones se r e a l i -
zan per medio de dinero,pero a veces sucede que é s t a s , e n t r e los mes-
t izos e i n d í g e n a s , s e r e a l i z a n con l a ayuda del huevo de gal l ina ,que 
tiene l a propiedad de ser un elemento de trueque,puesto que se cam-
bian por otros productos.En algunos casos se v e r i f i c a e l trueque de 
productos por productos s in i n t e r v e n c i ó n de dinero.pero estos casos 
son excepcionales,y es denominado jocosamente "de pelo a pelo* y se 
r e a l i z a con productos o mercancías que tengan i g u a l va lor o propor-
cionalmente el mismo costo* 

Diversos a r t í c u l o s de primera necesidad son l levados e t r avéz 

de l a Cordi l le ra Blanca en d i r e c c i ó n a Chacas y Sen L u i s , t a l como 

sucede con los productos a l iment ic ios ,a lcohol y va r ios productos ma-

nufacturados . 

Propiedad.«Las personas mas adineradas son loa mestizos intengrantes 

del grupo I , l o s que poseen mayor capacidad económica que l os que 

componen los demás grupos, en segundo -lugar se encuentran los DE s t i -

zos del grupo I I , y en e l ultimo lugar de la esca la , los indígenas«La 

propiedad es tá en razón directa con l a mayor o menor capacidad eco-

nómica de l a persona y s e manif ies ta por medio de l a cantidad de 

biene muebles e inmuebles que posean.La capacidad de los marcar inoSj 

pues,se mani f ies ta por l a propiedad de l a t i e r r a , viviendas ¡anima l e s 

y dinero en efee t ivo.Todos los mestizos del grupo I poseen los t res 

primeros elementos y solo algunos los cuatro;los mestizos menos a¬

comodados poseen también los t r e s primeros elementos,pero en menor 

grado,sus chacras son mas pequeñas , sus viviendas mas reducidas y e l 

numero de animales en cantidad ín f ima .Los i n d í g e n a s a veces poseen 

dos de los elementos,tales como l a casa y animales,y se dan casos 
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de ind ígenas que poseen casa,animales y t i e r r a pero en menor propor-
ción que los grupos enumerados anteriormente. 

Las personas mas adinera da s"gua rdan su lado,se dan.pisto",mejor 

dicho miran despectivamente a los demás y guardan r e l a t i v a d is tancia 

con ellos»Como hemos observado,visten como s i es tuvieran en l a c i u -

dad y en lo que respecta a l s i n s t r u c c i ó n de sus h i j o s , l o s envían a 

Huarás ,y s i los hacen estudiar en l a s Escuelas de l a l oca l i dad , l e s 

hacen adqui r i r l a conciencia de c l a s e . 

Los bienes ya sean muebles o inmuebles son adquiridos por l a 

f a m i l i a o un integrante de el la ,por medio de la compra,ya sea en la 

local idad u otros lugares;por l a herencia que es l o general y usual ; 

y,por medio del matrimonio, en este caso generalmente son llevados 

por e l varón,pudiendo l l e v a r l o s o aportarlos la mujer* 

En l a zona propiamente no hay l a t i f undio tpues e l l a t i f u n d i o no 

solo consiste en una g:m n extens ión de t i e r r a , ? i n o que posee carac-

t e r í s t i c a s pecul iares que no se encuentran en l a región.Mas bien l a 

t i e r r a e s t á muy subdividida y aún tiende a d i v i d i r s e cada dia mes, 

debido a l a herencia,pues como c a s i no compran los te r renos , la cant i -

dad de t i e r r a queda es tacionar ia , mien t r a s que los integrantes de l a 

f a m i l i a aumentan en proporc ión geomét r ica . 

No hay un precio f i j o n i def inido sobre e l valor de l a t i e r r a 

en l a zona urbana,pues rara vez venden un terreno en l a misma pobla-

c ión ,y a veces se presentan casos de personas que necesi tan un peque-

ño retazo de terreno para ampliar sus propiedades y cuadrarlas,pero 

e l dueño de esta f r a c c i ó n de tierra-aunque no l a nece site-arguye mi l 

razones para no hacer l a venta,sucede esto principalmente cuando pri-

ma un móvil egoista o de envidia hacia e l c omprador.El metro cuadra-

do de terreno en la zona urbana-en 1950-era de diez soles,pero en 
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1952 quer ían quince soles y mas,según su ub icac ión , s i es que se en-

contraba cerca o l e jo s de la Plaza de Armas o de l a Carretera Centra l 

La hec t á r ea de terreno cu l t ivab le v a l í a en esa misma época de 

veinte a t r e in ta m i l so les ,y la fanegada de sesenta o noventa m i l se 

les* 

Rara vez venden sus terrenos y esto sucede cuando se encuentran 

en mala s i t u a c i ó n económica,s iendo esto excepcional, sobre todo entre 

los mestiz os,pues poseen una economía de s u b s i s t e n c i a » 

Casi todas l a s personas acomodadas poseen dos cases,una en e l 

pueblo y es aquellas en l a que viven todo e l a ñ o , y la otra en e l cam-

po-que por lo regular es muy r ú s t i c a ~ y adonde van en l a época de co¬

sechas a v i g i l a r e l producto y ocasionalmente para celebrar alguna 

f i e s t a par t i cu la r* 

Las casas valen según la c lase de mate r ia l con el que hayan s i -

do construidas ,del numero de compartimientos que tengan y del l u c r -

en donde e s t án ubicadas(ver parte correspondiente a Hab i t ac ión )* 

Los predios o impuestos r ú s t i c o s y urbanos l o s cobra l a Caja de 

Depós i tos y Consignaciones de Carhuás.a los morosos se l e s ap l i ca le 

l ey coactiva y además se l e s a p l i c a una pequeña multa«El predio u r -

bano es del dos por ciento sobre l a s u t i l i dad es ,y e l predio r ú s t i c o 

del cuatro por ciento»A l a s haciendas se l e s cobre e l doble,pues e l 

margen de u t i l idades es mayor. 

Los i nd ígenas no pagan impuestos debido a que se ha l lan exonera-

dos de e l l o s debido a su cond ic ión de i n f e r io r idad económica» 

Como hemos v i s t o otros de los fac tores de l a pos i c ión económica 

es le. poses ión de animales que posea una persona «Entre los i n d í g e n a s 

la mujer es dueña de los cuye s , ga l l i na s y productos de origen animal 

) (Leche,queso,mantequil la,etc.)y e l hombre propietario de los produc-

tos vegetales,de l a s cosechas y de los animales mas grandes, t a l e s co-
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mo los asnos , gana do va cuno,porcino, e t c . 

Casi todos los marca rinos son propietarios de casas y los f o r a s -

teros son los que tienen que alquilarlas,pagando mensu&lmente de do-

ce a t re in ta so l e s .Es t a s ca s i t a s no presentan ninguna clase de como-

didades y por lo general pertenecen a mestizos del grupo I I . 

En lo que respecta a l arrendamiento de l a t ier ra ,cobran e l s i e -

te por ciento calculado del rendimiento d e l a propiedad*Estos contra-

tos se hacen por pe r íodos que comprenden desde e l año. de a l q u i l e r ñas 

ta contratos por diez años ,va r i ando según l a calidad y ex tens ión del 

te rreno. 

En los préstamos tienen preferencia les miembros de l a f a m i l i a . 

Los h i j o s mayores tienen l a preferencia de sus padres para todo l o 

referente a préstamos de t i e r r a s ; en segundo lugar se encuentran los 

que e s t án ligados por v íncu lo s e s p i r i tua l es (compadres, ahijados t e t c . ) , 

en t e rce r lugar , los amigos;y,por u l t imo, los conocidos,previa garan-

t í a * 

E l i n t e r é s mas común que se cobra, es del t res a cinco por c i en -

to-pudiendo se r mayor-.Para obtener un préstamo es necesario además, 

l l e v a r a l a persona que va a prestar el dinero un obsequio o regalo 

para granjearse su voluntad.Cuando e l préstamo se hace en especies, 

se devuelve e l doble( vg.granos, t u b é r c u l o s , s e m i l l a s, e t c . ) «En los p ré s -

tamos a corto plazo o r á p i d o s , s i es de productos,se devuelve l a misme 

cantidad � 

En e l préstamo ai dinero se deja como g a r a n t í a objetos que por 

los regular son a l h a j a s o joyas* 

Guando una persona no tiene dinero y se acerca le época de l a 

cosecha ,busca una persona que le proporcione dinero y se comprome-

te a vender e l í n t e g r o de l a eosec&a a l prestamista.En algunas opor-

tunidades se usa e l "reparto" que consiste en adelantar dinero,esto 
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e s cuando f a l t a n de dos a t r e s meses p a r a l a c o s e c h a , s i e l p r o d u c t o 

v a l e por e j e m p l o t r e s c i e n t o s s o l e s , s e e n t r e g a r á d o s c i e n t o s , c o m o e l 

concepto de una ven t a a d e l a n t a d a , t en i end o como g a r a n t í a e l p r o d u c t o , 

S I i n t e r é s puede s e r mensua l o a n u a l s e g ú n e l monto d e l p r é s t a -

mo, en e l c a s o d e s e r a n u a l , c o b r a n d e l d i e z a qu ince por c i e n t o . E l 

p r é s t a m o de d i n e r o e n t r e p a r i e n t e s o amigos muy í n t i m o s se hace s i n 

documentos y s i n p r e s t a r mucha a t e n c i ó n a l cob ro de i n t e r e s e s . 

E l p r é s t a m o de h e r r a m i e n t a s , s e m i l l a s , a r a d o r e s se hace muchas ve-

c e s s implemen te con c a r g o de r e c i p r o c i d a d cuando l o n e c e s i t a e l p r e s -

t a d o r . 

Guando l a s c a n t i d a d e s p r e s t a d a s son muy f u e r t e s , s e h a c e una e s -

c r i t u r a ante e l n o t a r i o de C a r h u á s o H u a r á s y a d e m á s se e n t r e g a a l a¬

c r e e d o r un documento en e l que c o n s t a l a c a n t i d a d p r e s t a d a , l o mismo 

que e l i n t e r é s a p e r c i b i r , p e r o de manera g l o b a l , d e t a l s u e r t e que l a 

a u t o r i d a d no l l e g u e a s a b e r e l monto de l o s i n t e r e se s ;muchas v e c e s 

en g i r a n t í a s e h i p o t e c a a l g ú n b á e n r a í z » 

E n M a r c a r á no hacen uso de p r é s t a m o s b a l e a r i o s , p u e s l a s t i e r i a s 

a sembrar son r e d u c i d a s y e l r i e s g o se compensa con l a ayuda f a m i l i a l 

o de l o s a m i g o s , t a l como sucede en e l c a s o de p e d i r p r é s t a m o s . 

P rop i amen te no h a y n e g o c i o s de a l t a f i n a n z a , p u e s en una forma 

g e n e r a l , l a c a p a c i d a d e c o n ó m i c a d e l pueb lo e s muy b a j a , y a d e m á s l o s 

que poseen d i n e r o en e f e c t i v o p r e f i e r e n g u a r d a r l o que u t i l i z a r l o en 

i m p l a n t a r nuevas i n d u s t r i e s en l a z o n a .A v e c e s compran camiones a 

p r o p i e t a r i o s de H u a r á s , h a c i e n d o un pago como a d e l a n t o , y l u e g o f i r -

mando l e t r a s e sca lonada s , s i e n d o e s t a s m e n s u a l e s y e l p l a z o p a r a l a 

c a n c e l a c i ó n d e l pago por un a n o . P a r a e s t o n e c e s i t a n a d e m á s a una p e r » 

sona que l o s g a r a n t i c e , s i e n d o a v e c e s marca r i n o s y en o t r o s c a s o s c o -

m e r c i a n t e s de C a r h u á s y H u a r á s . 

A p e s a r de l a a d i c t e z a l j uego y a l l i c o r - e n a l g u n a s p e r s o n a s - , ' ! 
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tendencia a l ahorro es muy f u e r t e y procuran g a s t a r l o menos p o s i b l e 

para poder algún c a p i t a l que l e a s i r v a de respaldo.A veces dan l a im-

presión de no tener n i un centavo o de que e l negocio o l a a g r i c u l t u -

r a no l e s r e p o r t a ningún beneficio,sucediendo l o c o n t r a r i o . E l dinero 

adquirido no es enviado a l o s Bancos,sirio que es guardado en sus ca-

sas por los poseedores.Este dinero juega un papel negativo,puesto que 

a l e s t a r guardado no ci r c u l a , d e b i d o como expuse anteriormente a l a 

f a l t a de i n i c i a t i v a en l a iniciación de a c t i v i d a d e s f i n a n c i e r a s . 

En Marcará l a he r e n c i a es b i l a t e r a l , s e hereda tanto por e l lado 

d e l padre como de l a madre,esto es en l o r e f e r e n t e a l o s bienes que 

haya llevado cada uno de los conyugues a l matrimonio,o sino de ambos. 

La propiedad pasa de l o s padres a l o s h i j o s ; e n t r e los viudos,és-

tos t i e n e n que salvaguardar l o s bienes de sus h i j o s , b i e n e s dejados 

por l o s ya f a l l e c i d o s . L a h e r e n c i a pasa en primer termino a l o s par i e n -

t e s cercanos y en segundo lugar a l o s lejanos,siguiendo e l orden es-

t r i c t o de parentezco(padres a h i j o s , h i j o s a padres,entre hermanos,etc.) 

Cuando f a l l e c e úna persona haeén una l i s t a de l o s gastos que o¬

casiona e l deceso,los que después son d i s t r i b u i d o s proporcionalmen-

t e entre l o s herederos y de acuerdo con l a cantidad que perciban co-

mo h e r e n c i a . 

Muchas personas obsequian o venden-en v i d a - l a s propiedades a sus 

h i j o s para que a l o c u r r i r e l deceso no tengan que acudir adonde l o s 

notario s y abogados que son l o s que se l l e v a n l a mayor parte de l a 

herencia;cuando l o s padres hacen esto , l o s h i j o s se obligan a mante-

n e r l o s y c u i d a r l o s en retribución a l a venta o cesión v o l u n t a r i a . 

LA RELIGION Y LA ECONOMIA 

Creo necesario hacer en primer lugar algunas digreciones acer-

ca de generalidades acerca de l a religión. 

Los marcarinos son católicos en su mayoría,pero se nota l a pre-

s e n c i a de s i e t e personas que profesan e l c u l t o p r o t e s t a n t e . 
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En l a r e l i g i o n católica se nota una mésela de creencias r e l i g i o -

sas netamente católicas,y de practicas paganas,tal como sucede en l a 

F i e s t a de las Cruces en los Carnavalescos "bailes durante lasueremo-

nias religiosas,notándose que durante l a Semana Santa hay f i e s t a s pro-

fanas. 

La l i t u r g i a católica establece una cosa,pero los f i e l e s introdu-

cen innovaciones a l a s cuáles e l párroco tiene que hacer l a v i s t a gor-

da,tal como sucede durante los descanzos en las procesiones,en l a s que 

los f i e l e s se dedican a tomar l i c o r j a l paso procesional que a veces es 

rápido para terminar l o mas pronto posible y otras- veces demasiado len-

to por e l capricho de l a s autoridades de l a fi e s t a , p a r a que dure mas 

y haya mayor oportunidad de beber. 

Respecto a las creencias,tanto de los indígenas como de los mes-

tizos,hay supervivencias que parecen arrancadas de l a s épocas prehis-

pánica y de los albores de l a conquista,tales como: 

a) Los duendes denominados"amiguitos",son"gringuitos" rubios y blancos 
que siempre tratan de jugar con los niños pequeños atrayéndolos con 
engaños para ocasionarles l a muerte. 

b) E l I c h i Qolqe es un d i a b l i l l o que viv e en l a s cascadas,arroyos y 
riachuelos;es colorado,gordito y l l e v a una trenza que l e llega a 
los p i e s , l a que l e s i r v e para juguetear.Tiene marcada afición por 
las mujeres y sale de noche,cuando hay luna o sino a l a hora del 
rocío.Es igualmente e l terror de los niños,pues los "encanta" pa-
r a apoderarse de ellos.En los lugares por donde ha pasado deja su 
orina que contiene un sedimento amarillo y muy fino;sostienen que 
nunca hay que llamarlo n i burlarse de él,por que sino aparece.Su-
ponen que e l I c h i Qolqe es e l espíritu de l a s c r i a t u r a s que mueren 
si n bautizarse,o sino,el mismo demonio, 

c) E l Qeqe,es un espíritu que se presenta bajo l a forma de l a cabeza 
de una mujer que sale por las noches separándose del cuerpo que se 
encuentra descanzando.Sale durante l a luna l l e n a sembrando e l t e -
r r o r y asustando a los v i a j e r o s o caminantes.Este espíritu se pre-
senta cuando conviven los compadres o parientes cércanos-incesto-; 
algunos sostienen que es un espíritu independiente de los convivien-
tes 

d) La"Mula
n

,es e l espíritu de l a conviviente de los sacerdotes,que en 
determinadas noches sale para asustar a l a s personas. 

e) E l Demonio,llamado diablo,satán,satanás o " e l amigo",mientras que 
en quechua es denominado Supay,se l e ve ocasionalmente en algunas 
noches� 
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L a forma mas e f i c a z de a l e j a r a l o s e s p í r i t u s ma l ignos , e s r o -

ciando con agua bendita lo s luga res y hab i t ac iones por l a s cua l e s 

c reen que t r a n s i t a n * 

L a s ideas a c e r c a de l o s s u e ñ o s t i enen por l o r e g u l a r su f u n d a -

mento en l a l e c t u r a de Almanaques que r epa r t en l a s casas comerc ia-

l e s , s iendo en s u mayor ía adaptados por l o s m a r c a r i n o s - i n d í g e n a s y 

m e s t i z o s - I o s que l e dan o t ra forma.Los p r i n c i p a l e s son:Cuando se 

sueña con sangre ,va a haber p e l e a j c o n dinero ,que van a l l e g a r v i s i -

t a s g r a t a s , y a sean de f a m i l i a r e s o amigos;con f l o r e s , q u e van a encon-

t r a r enamorado;con g a l l i n z á o , m u e r t e p róx ima de a l g ú n f a m i l i a r j c o n a¬

gua o tempestad,augura desgracia segura a l que sueña ;con s e r p i e n t e s , 

va a haber alguna desgrac ia en l a f a m i l i a j c o n e l enamora do, qu e no va 

a e s t a r con e l ; c o n d ien tes .que próximamente t e n d r á un h i j o j c o n p i o -

jos,que va a obtener d i n e r o j c o n huevos,que va a haber pe lea o lucha 

entre pa r i en t e s o amigos;con aguas t u r b i a s , p r ó x i m a enfermedad;y,con 

pe leas o luchas ,que va a tener c ó l e r a e l que l o sueña» 

L a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s - p r o f a n a s de l o s i n d í g e n a s y mes t i zos 

e s t á n condicionadas por' s u mental idad pre l ó g i c a que es c a r a c t e r í s -

t i c a de l o s pueblos p r i m i t i v o s o en t r a n s i c i ó n . L a s p r i n c i p a l e s son: 

-Cuando hace f u e r t e v i e n t o , e s i n d i c i o seguro de que a l g u i e n ha abor-
tado, 

-Cuando l o s e s p í r i t u s o e l c a b a l l o de San Pedro o r i n a , t i e n e que l l o -
v e r . 

-Cuando un perro o r ina l a p i e rna a una persona, es ta va a t ener suert i 
- S i una persona t i e n e un p a r á s i t o en l a ropa y o t ra se l o q u i t a , e s i : 

d ic iom de buena s u e r t e . 
- S i por c a s u a l i d a d a una persona se l e cae l a s a l o e l a c e i t e , e s t e h 

cho l e t r a e mala s u e r t e . 
-Pasa r por debajo de una e s c a l e r a t r a e mala s u e r t e . 
-No deben c r u z a r s e l a s manos entre dos personas a l saluda r s e , pues es 

to ocasiona desg rac i a s p o s t e r i o r e s . 
-Cuando una persona pasa desaperc ib ida y no se l e hace caso o se o lv 

da de s e r v i r l e e l a l imen to , d i cen : "ya no te ven,seguro vas a m o r i r " . 
- S i un c i g a r r o se enciende anormalmente por e l c o s t a d o , s i g n i f i c a que 

l a enamorada l o e n g a ñ a . 
- S i r v i e n d o l a chicha se forman f i g u r a s en l a espuma ,1as que son i n t e 
pre tadas segán l a forma que adopten. 

-Cuando una persona se b a l a n c e a , e s t a d i c e : " q u i e r o saber para que l ad 

voy a m o r i r " , y ciando termina de ba l ancea r se , según hac ia e l ledo qu 
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quede,en esa d i r e c c i ó n se e n c o n t r a r á e l l u g a r en donde va a f a l l e c e r . 
-Cuando un obje to cae a l s u e l o , s e toma la. primera l e t r a , e inmed ia t a -
mente se recuerda un nombre que comience por esa misma l e t r a y se d i -
ce por ejemplo: " X . . . se acuerda de m í t t . V g : B i se cae una manzana,se d i -
ce Manuel se acuerda de m i " , 

| S i dos personas pronuncian a l a ve z l a misma f r a s e o pa labra se f o r -
mula mentalmente un d e s e o , e l q u e se cumple a cor to plazo* 

-Pa ra a l e j a r l a mala suerte es bueno tocar madera* 
- E s igualmente bueno para a l e j a r l a s desgra c i a s , coloca r e l dedo í n d i c e 

sobre e l dedo medio,o e s t i r a r l o s dedos meñique e í n d i c e - d e j a n d o e x -
tendido e l p u l g a r - , y doblar sobre l a je lma de l a mano l o s á e d o s medie 
y a n u l a r . 

-Cuando una persona se ensucia l o s zapatos con excremento humano o de 
an ima le s , s e d i c e : " s e na quemado",a veces t r a e mala s u r e t e y a veces ] 
c o n t r a r i o » 

-Cuando sacan l a s u e r t e - a d i v i n a n - s o s t i e n e n que: " e s t á n sacando l a suert 
y según l o que indiquen los n a i p e s , e s t o se r e a l i z a r á . 

- S i se t i ene dinero en Año Nuevo,se t e n d r á dinero todo e l a ñ o . 
«Cuando a una madre le duelen" los pechos " - senos - , s i g n i f i c a que alguno 

de sus h i j o s ausentes se encuentra enfermo. 
- L o s c r á n e o s humanos son u t i l i z a d o s para e v i t a r que ing resen ladrones 

a l a s v iv iendas* 
-No s i r v e que una persona s e e l imine l a s canas por que s ino s a l e n mas, 
- E s de mal augurio a r r o j a r e l c a b e l l o d e s p u é s de r e c o r t á r s e l o , d e b i d o 

a que se t ransforma en s e r p i e n t e s . 
"Una mujer embarazada no debe amasar por que s ino se "co r t a l a masa". 
- S i un zor ro se cruza por e l camino de una persona es i n d i c i o de prox: 
na buena s u e r t e . 

- S i una se rp ien te o un gato negro se cruza por e l camino de un v i a j e n 
i n d i c a próxima desgrac ia o s e p a r a c i ó n de l o s se res quer idos . 

^Cuando una persona t r o p i e z a con e l p ie i z q u i e r d o , e s t e hecho s i g n i f i c ; 
f e l i c i d a d , y cuando l o es con e l de recho ,desg rac ia � 

- S i a una persona l e p ica l a palma de l a mano,va a r e c i b i r d ine ro . 
- S i se desea ped i r a l g ú n mi lagro amoroso se ofrece un ex-vo to ,o se co 

loca l a imagen de San Antonio de cabeza .se l e qu i t a a l N i ñ o , o s i no s 
l e a t a un co rde l a l c u e l l o , d e j á n d o a s í l a imagen hasta que e l milagr< 
se r e a l i c e . 

- S i n un pe r ro a u l l a , a l g u i e n va a f a l l e c e r en esa c a s a . 
-Cuando hace v i e n t o f u e r t e , i n d i c a que conviven par ientes ,compadres o 

que a l g ú n h i j o ha f a l t a d o a sus p r o g e n i t o r e s . 
-Los cometas y e c l i p s e s , s o n i n d i c i o de que se ha enterrado un f e t o , 
mient ras que los rayos muchas veces i n d i c a n e l l u g a r . 

-Cuando canta un g r i l l o o un sapo ing resa a una h a b i t a c i ó n , e l morador 
t iene que s a l i r de e l l a v i v o o m u e r t o - f a l l e c e o l o a r r o j a n de a l l í - . 

- L a s l echuzas cuando cantan cerca de una casa p resag ian l a desgracia 

muerte de a l g ú n f a m i l i a r . 
-A veces cuando l o s pe r ros a u l l a n , e s que han v i s t o a l o s e s p í r i t u s . 
-Cuando pe lean los gatos en l a c a s a , s i g n i f i c a que a l g ú n f a m i l i a r va a 

mor i r o ausen ta r se . 
- S i una g a l l a r e t a catota,es que l l e v a un alma o a l d i a b l o . 
- E n a lgunas f i e s t a s se s u s c i t a n pe leas entre pe r ro s , sos t i enen que es -

t a s pe leas d e s p u é s se van a extender a l o s i n v i t a d o s * 
-Cuando un g o r r i ó n se acerca a una c a s a . v a a haber próxima v i s i t a . 

Lugares Sagra dos- -En primer lugar se encuentra l a I g l e s i a de Warikotc 

cons t ru ida sobre una e d i f i c a c i ó n p r e - i n c a i c a - S i t u a d a en l a P l a z a d e l 

http://cabeza.se
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mismo nombre.La I g l e s i a es de adobe y techo de t e j a s . L a s paredes,tan-
to in t e r io r como exteriormente e s t án e n j é b e l a das con cal .Presenta u¬
na sola nave y vina t o r r e c i l l a l a t e r a l * 

En su i n t e r i o r se encuentran l a s siguientes imáge£es:San I s i d r o 

Labrador,San J e r ó n i m o , J e s u c r i s t o , V i r g e n de l Carmen,un C r u c i f i j o , o t r a 

imagen de Jesucr i s to ,San Francisco,"Virgen de l a s Mercedes,urna conte-

niendo a l Señor de Cha ucayán, Virgen de la Piedad,un cuadro de l a V i r -

gen del Carmen sobre el A l t a r Mayor.Además se nota e l Tabernáculo en 

la parte c en t r a l y superior del A l t a r Mayor;un j a r r i t o con agua aendi 

ta,una c a j i t a para deposite, r limosnas,dos cuadros,el primero para co-

locar l a s disposiciones del P á r r o c o , m i e n t r a s que en e l segundo se co-

locan los avisos sobre l a s novenas, erogaciones, e tc . ,1a Cruz Al ta ,un 

confesionario de madera .bancas de madera para sentarse y a r rod i l l a r se 

rec l ina to r ios pequeños ,cende le ro en forma c i r c u l a r , l e parte superior 

es de l a t ó n y e l pie de madera , cuadros que representan d i ferentes mo* 

mentos de l a pas ión de C r i s t o . E l coro se encáent ra en la parte poste-

r io r y superior del Templo,y se ingresa a é l por medio de una escale-

ra que se ha l la adosada a l a plataforma,en e l coro se encuentra un a: 

monium desvencijado,pero que aún presta sus s e r v i c i o s . E n la parte de 

adelante , cerca del A l t a r Mayor y a l lado izquierdo hay una puerta qu< 

da acceso a l a S a c r i s t í a y a l d e p ó s i t o , en este ultimo lugar se encuei 

t ran l a s andas para l a s procesiones y algunos santos. 

Uno de los elementos decorativos mas singulares que hay en e l i : 

t e r ior de la I g l e s i a e s t á constituido por una Cruz de madera,de apro 

ximadamente dos metros de a l t u r a y uno veinte de ancho-de brazo a br 

zo-sobre e l l a se encuentran uno serie de adornos que simbolizan l a P 

s ión de Jesucr i s to ,es tos adornos son igualmente de madera.pintados d 

colores c a f é , r o j o y pía teado,midiendo aproximadamente quince centime 

t ros de a l t u r a cada una,con excepción de la lanza y el hisopo,que mi 
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den cerca de un metro de largo.Los símbolos representados es tán d i s -
puestos en e l siguiente ordenfde ar r iba abajo):Un gello,un r ó t u l o con 
l a leyenda INRRI,una corona de 'esp inas ,e f ig ie de Cristo,una palma,una 

escalera,un corazón sangrante,dos dados(5~2),una á n f o r a , d o s t i b i a s cri 

zadaSjUna j a r r a , l a luna,una mano,un a l i c a t e , u n vestido,un l á t i g o , u n a 
bols i ta-con monedas ?-una copa,el sol,una vela dentro de una u m i t a , 
un mar t i l lo ,un cuch i l lo ,un l i t i g o con su mango,una campana .Cruzando 
la Cruz en forma de X se encuentra l a lanza y e l hisopo atado a un 
madero,y en la parte cen t r a l un paño de color blanco,que va de bra-
zo a brazo de l a Cruz. 

La I g l e s i a de la ^ laza de Armas se encuentra en f a b r i c a , s e ha l l a 

pues,s in terminar,pero a pesar de esto,muchas veces se r ea l i zan en e-

11a serv ic ios r e l i g i o s o s . 

E l Cementerio(ya descr i to) es otro de los lugares Sagrados,pues 

fue bendecido en su inaugurac ión por e l Obispo de l a D i ó c e s i s respec-

t i v a * 

Las Cruces que se encuentran en los lugares a l tos de l a zona ur-

bana son motivo de veneración.A manera de adornos tienen hojas platea 

das con purpurina .Los i n d í g e n a s - s o b r e todo-cuando pasan por estos l u -

gares se descubren en señal de respeto.Las Cruces mas importantes sor 

l a de l Calvar io que se encuentra en e l Cementerio General , la del O l -

vido que se ha l l a sobre l a Carretera Centra l y de l a F lo r i da en e l 

mismo luga r» 

En toda l a zona se encuentran l a s misraas costumbres r e l i g i o s a s 

con l i g e r a s v a r i a n t e s , l a d i f e renc ia entre l a s d iversas ceremonias l i -

t ú r g i c a s estribe solamente ai l a mayor pompa o l u j o . 

Cuando una marcarino va a v ia j ra fuera de l a comunidad,le dicen 

" r e g r e s a r á s para la f i e s t a ? " , s e le es tá preguntando pues, s i va a r e -
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gresar para Xa f i e s t a del Santo P a t r ó n del pueblo, o sea e l 14 de Se-
t i embre ,d í a en que se celebra a l Señor de Chaucayán.Al decir simple-
mente " f i e s t a " , t á c i t a m e n t e saben a cual se refieren# 

Dentro de la f i e s t a r e l i g i o s a , l a f i e s t a c ív i ca t iene fundamental 

importancia y es e l resultado lóg ico de l a primera y sigue a todas 

l a s ceremonias real izadas en e l Templo o en l a s C a p i l l a s de l o s ane-

xos y estancias vecinas«Casi siempre l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s terminan 

en o r g í a s de los i n d í g e n a s , e n l a s que intervienen l a s Autoridades de 

la F i e s t a , l o s invitados y curiosos que se nacen de s i los invi tados , 

éstoa úl t imos generalmente son l o s mestizos.Los fundamental en l a 

f i e s t a - e l motivo p r i n c i p a l de e l l a - e s acrecentar o incrementar e l � 

p res t ig io s o c i a l de l a s personas que nan hecho posible l a celebras» 

ción.Lo mas probables es que l a s Autoridades,Meyordomos,Procurado-

res,que son ind ígenas y mestizos del grupo, I I , h a y a n estado en la- cos-

ta y en ese lugar hayan ahorrado lo su f i c i en t e para poder pagar los 

gastos irrogados por l a ce lebraciÓn.La mayoría de és tos van a t raba-

j a r a l a s i s l a s guaneras como peones o sino a l a s haciendas azucare-

r a s . A l l í debido a l clima malsano y a la def ic ien te a l i m e n t a f i i ó n , s e 

tubercul izan por no tener l a s su f i c i en t e s defensas o rgán ica s para 

controlar e l mal; en otras ocasiones adquieren paludismo.Pero e l ca so 

es que van s i n dinero y regresan con é l , v a n sanos pero regresan en¬

fermos ,siendo por consiguiente veh ícu los de contagio, t a l como ha su -

cedido en Marcará,en donde le tuberculosis era una enfermedad desco-

nocida y ahora se presenten algunos casos de e l l a . 

En l a s procesiones y novenas que se r e a l i z a n en l a s noches,mu-

chos de los jóvenes mestizos de la localidad se dedican a v i o l a r a 

l a s i n d í g e n a s , a emborracharse y cometer t r o p e l í a s . S e g ú n un marcar i -

no ,e I resultado de l a s f i e s t a s sen: " l í o s ,muj eres p reñadas y b o l s i -
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l í o s vacíos 

E l r o l s o c i a l de l a f i e s t a consiste en v a r i a r l a forma de l a 

producción,que no sea meramente de subsis tencia ,s ino que los i n d i -

viduos designados como autoridades de l a fest ividad,produzcan mas 

para poder hacer f rente a los m ú l t i p l e s compromisos derivados de 

los actos l i t ú r g i c o s y de l a s f i e s t a s pa r t i cu la res o generales que 

se desprenden de e l l a s , c o n un benef ic io pos i t ivo en favor de l a pro-

ducción nacional* 

Hace quince años l o s Mayordomos y l a s Autoridades de la f i e s t a 

eran gente de"ca tegor ía "(mestizos acomodad os ) , pero ahora sucede lo 

cont ra r io , los que organizan l a s celebraciones son los i nd ígenas y 

los mestizos menos ac omodados,los que t ra tan de acrecentar o adqui¬

r i r pres t ig io s o c i a l dentro del grupo,gastandc dinero s i n tasa n i 

medida,dinero que han ahorrado durante uno o mas años ,pa ra d e s p i l -

f a r r a r l o en t r e s o cuatro d í a s de f i e s t a . 

Los mestizos acomodados ven muy bien que puedan gozar de los 

e spec t ácu lo s s in gastar un centavo,pues los i n d í g e n a s y mestizos 

del grupo I I , l o s l l evan como invitados de preferenciay e l p r e s t i -

gio de los primeros no se menoscaba a l no p a r t i c i p a r económicamente 

en l a f i e s t a , s i n o que salvan el compromiso entre^ndo una limosna o 

erogación a los organizadores y a l egándo le s que no tienen tiempo 

para integrar comisiones,o sino d i scu lpándose a l decir que e l l o s no 

intervienen directamente,debido a que es tas f i e s t a s son medio pro-

fanas y que deben desaparecer,asistiendo voluntariamente solo a los 

r i t o s netamente c a t ó l i c o s y como hemos dicho anteriormente como i n -

vitados o curiosos a l a s celebraciones p a r t í c u l a res ,ya sean almuer-

zos, comidas o b a i l e s . 

Las f i e s t a s son costeadas por l o s Mayordomos que han sido de-
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s ignados e l a ñ o a n t e r i o r a l t e r m i n a r l a f i e s t a , p u d i e n d o también s e r 
v o l u n t a r i o s ( "devotos " ) o s i n o e l e g i d o s por l o s P r o c u r a d o r e s . 

P o r l o g e n e r a l l a s A u t o r i d a d e s de una f i e s t a r e l i g i o s a s o n : 

a ) E l P r i m e r Mayordomo que d i r i g e l a f i e s t a , 

b ) Puede habe r un Segundo Mayordomo,que secunda a l P r i m e r o . 

c ) E n e l c a so de no habe r Mayordomos, l o s " D e v o t o s " v o l u n t a r i o s hacen ti 

p a p e l de é s t o s y o r g a n i z a n l a f e s t i v i d a d . 

d) E l T e s o r e r o , q u e es e l encargado de s u p e r v i g i l a r l a s e r o g a c i o n e s y 
guardar e l d i n e r o o b t e n i d o . 

e) E l A l f é r e z encargado de l l e v a r e l G u i ó n o E s t a n d a r t e en l a s p r o c e -
s i o n e s . 

f ) E l P r o c u r a d o r , pudi end o habe r d o s , e n e s t e c a so h a y P r i m e r P r o c u r a -

dor y Segundo P r o c u r a do r , son l o s encargados de b u s c a r l o s May or do-

mos p a r a l a f e s t i v i d a d en e l a ñ o p r ó x i m o . 

g) L o s q e l l i s , e n c a n t i d a d i l i m i t a d a , s e enca rgan de a y u n a r e c o n ó m i c a -

mente a l o s Mayordomos . E l l o s l e o b s e q u i a n c u y e s , g a l l i n a s , c e r a s , 

banda de m ú s i c o s * , ve I o n e s , a l q u i l a n l a banda de m ú s i c o s , o b s e q u i a n 

e l l i c o r , e t c . E n 3ÜB s comidas que s e o r g a n i z a n en l a c a s a de l o s Ma-

yorodmos son l o s mas a t e n d i d o s y r e c i b e n á e " d e r e c h o " c o n s i s t e n t e 

en pongas con l o s m e j o r e s p o t a j e s y c h i c h a , l o s que son d i s t r i b u í -

dos e n t r e l o s amigos que han l l e v a d o , d e manera que en l o s a l m u e r -

zos de e s t a n a t u r a l e z a se f o r m a n t a n t o s g rupos como numero de q e -

l l i s h a y a y que p e r c i e b e n sus " d e r e c h o s " . 

h ) L o s A n c h a y c u y ( q e l l i s ? ) q u e hacen o b s e q u i o s a l Mayordomo a n t e s de 

l a f i e s t a . 

i ) E l f i s c a l que s e e n t i e n d e con l o s a r r e g l o s que se hagan en e l Tem-

p l o . 

j ) E l P á r r o c o , q u e s e e n t i e n d e con todo l o r e l a c i o n a d o con l a L i t u r g i a , 

k ) E l K a m a n c h i c o , q u e es un amigo d e l Mayordomo y s e e n c a r a de a t e n -

de r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l l i c o r en l a s c o m i l o n a s . 

1 ) E 1 A l c a l d e P e d á n e o y l o s E n v a r a d o s que p r e s t i g i a n é s t o s a c t o s con 

s u p r e s e n c i a . 

A t o d a s l a s A u t o r i d a d e s de l a f i e s t a de una manera g e n e r a l s e 

l e s c o n s i d e r a como d e v o t o s , y a l g u n o s son d e v o t o s e f e c t i v o s , p u e s p o r 

p r o p i a v o l u n t a d mandan o f i c i a r s e r v i c i o s r e l i g i o s o s . 

E n a l g u n a s f e s t i v i d a d e s de ca t e g o r í a , l o s m e s t i z o s acomodados i n 

t e r v i e n e n , p e r o como s e ha d i c h o en l o r e l a c i o n a d o e s t r i c t a m e n t e con 

l o s a c t o s l i t ú r g i c o s » 
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KQ l a s grandes f e s t i v i d a d e s , h a y un programa no r e l i g i o s o , t a l co-
mo ocurre en l a s c o r r i d a s de t o ros ,pa ra l a s c u á l e s se ha designado el 
año a n t e r i o r y en l a misma fecha a l " C a p i t á n o Capi tanes de l a s t a r -
des de toros"«Mucha s veces estos cargos son ocupados por mes t izos a¬
comodados que quieren acrecentar su p r e s t i g i o s o c i a l ante l o s o j o s d< 
los otros mes t izos y de l o s i n d í g e n a s . S e g ú n su c o n d i c i ó n económica el 
C a p i t á n puede hacer o no , l a c o r r i d a con ayuda .En a lgunas opor tunida-
des l a hace con l a c o o p e r a c i ó n de l o s "Abanderados",que pueden se r 
en numero de dos o t r e s , l o s cua les se encargan de a l q u i l a r l o s "b ra -
vos" y ayudar lo m todos los t r a j i n e s propios del ca rgo ,y se l e s de-
nomina"qe l l i s de toros" , l lamando a l ac to de l l e v a r l o s an ima les rAn-
c h e k í . 

A f a l t a de C a p i t á n de Tor os, l a c o r r i d a es organizada por una co-

m i s i ó n designada para e l e f e c t o por e l Munic ip io o aque l los que son 

en tus ias tas ,cor respondiendo esta o r g a n i z a c i ó n a l o s mestizos de am-

bos g rupos , lo s que r e c o r r e n e l pueblo recogiendo todas l a s e rogac io -

nes v o l u n t a r i a s » 

Los Capi tanes an tes de s a l i r a l ruedo con sus Abanderados para 

l a c o r r i d a , i n v i t a n a sus a c o m p a ñ a n t e s , f a m i l i a r e s y amigos a un a l -

muerzo que se r e a l i z a en su casa,muchas veces a s i s t e n a e s t a s comi-

lonas ,mes t i zos de c o n d i c i ó n humilde y algunos i n d í g e n a s que los a y u -

d a r á n posteriormente en algunos menesteres, t a l es como ence r r a r los 

t o r o s , l a c e a r l o s , l l e v a r los c o h e t e s , s e r v i r l a comida y e l l i c o r f e t c . 

Los cuadros de j e r a r q u í a en una f e s t i v i d a d r e l i g i o s o - l a i c a , e s o n 

tos s i g u i e n t e s : 
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D e l Mayordomo: 

P á r r o c o ( L i t u r g i a ) — P r o c u r a d o r e s ( B u s c a n a l Mayordomo) 
— M 0 

A 

K a m a n c h i c o ( S i r v e e l l i c o r ^ T D J — T e s o r e r o ( C o n t r o l a e l d i n e r o ) 

0 E 
V 

Q i d l i s (Ayudan e l Mayordomo 

ID 0 

0 T 

K o 

I n v i t a d o s r l n d í g e n a s y M e s t i z o s 

D e l C a p i t á n de T o r o s : 

- A l f é r e z ( L l e v a e l E s t a n d a r t e ) 

— F i s c a l ( A r r e g l a e l Templo) 

í 

CAPITAN 
4\ 

ABAND I R A D O S 

L a f e s t i v i d a d de una manera g e n e r a l s e puede d i v i t & i r en : 

a ) F e s t i v i d a d netamente r e l i g i o s a ( N o v e n a s , M i s a s , P r o c e s i o n e s , e t c . ) en 

l a s que i n t e r v i e n e n l o s i n d í g e n a s y l o s , m e s t i z o s � 

b ) F i e s t a C í v i c a o l a i c a , a c a rgo de l o s C a p i t a n e s y A u t o r i d a d e s de l a 

f i e s t a . 

c ) F i e s t a s p a r t i c u l a r e s a c a r g o de l o s Mayordomos y l a s A u t o r i d a d e s 

r e s t a n t e s , c o n a s i s t e n c i a de l o s I n d í g e n a s y M e s t i z o s de l o s dos 

g r u p o s . 

L a f i e s t a p a r t i c u l a r s e r e a l i z a en l a s v i v i e n d a s de l a s A u t o r i -

dades de l a f i e s t a , c o n a s i s t e n c i a de s u s f a m i l i a r e s , q e l l i s y amigos 

i n v i t a d o s l L a d i s p o s i c i ó n - d e s p u e s de habe r chequeado c e r c a de v e i n t e 

f i e s t a s , a p r o x i m a d a m a i te e s l a s i g u i e n t e : 
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E n l a p r i m e r a h a b i t a c i ó n s e e n c u e n t r a n l o s a d o r n o s t a l e s como a r 
c o s , v e l o n e s , e s t a n d a r t e s , e t c . , l a s A u t o r i d a d e s , s u s f a m i l i a r e s , l a b a n d a 
de m ú s i c o s , y en e s t e l u g a r s e s i r v e l e c o m i d a y beb i d a , o r g a n i z á n d o s e 
d e s p u é s e l b a i l e * l £ n l a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r s e e n c u e n t r a n l o s n i ñ o s y 
a l g u n o s m e s t i z o s de c o n d i c i ó n h u m i l d e , l o mismo q u e l o s i n d í g e n a s q u e 
s o n s e r v i d o s e n u l t i m a i n s t a n c i a » E n e l c o r r a l s e e n c u e n t r a n o t r o s ab-
n e g a d o s y l a s e r v i d u m b r e , e n e s t e l u g a r t a m b i é n s e o r g a n i z a e l b a i l e 
y e s e l l u g a r en que s e e n c u e n t r a n l o s i n d í g e n a s que se e n c a r g a n d e 
s e r v i r a l o s i n v i t a d o s *5in e l c a s o d e h a b e r i n v i t a d o a m e s t i z o s d e l 
g r u p o I , é s t o s s e e n c u e n t r a n en l a p r i m e i a hab i t a c i ó n , o c u p a n d o l o s a ¬
s i e n t o s de m a y o r c a t e g o r í a , c o n j u n t a m e n t e que l a s A u t o r i d a d e s de l a 
f i e s t a . 
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CALENDARIO DE FIESTAS RELIGIOSAS EN MARCARA 

Enero 

J." J-.'JLÍ ±íiV V ¿.UUiUKt 

Fies ta de l a s Cru-
ces en Carnavales. 
Cuaresmas 
Semana Santa 

�u--Lvxv\xj^a 

Misas y 
Procesio-
nes. 

Misa 

r ± 2 i & L t £ > ; 

Febrero 

J." J-.'JLÍ ±íiV V ¿.UUiUKt 

Fies ta de l a s Cru-
ces en Carnavales. 
Cuaresmas 
Semana Santa 

�u--Lvxv\xj^a 

Misas y 
Procesio-
nes. 

Misa 

r ± 2 i & L t £ > ; 

íiíarzo 19,San José 

J." J-.'JLÍ ±íiV V ¿.UUiUKt 

Fies ta de l a s Cru-
ces en Carnavales. 
Cuaresmas 
Semana Santa 

�u--Lvxv\xj^a 

Misas y 
Procesio-
nes. 

Misa 

r ± 2 i & L t £ > ; 

Abr i l Semana Santa Misa y 
Procesio-
nes. 

Mayo 14*3*Isidro 
Mea de María 24-V.Chiquinquii 

2o.Ascensión del 
Señor 

29.Virgen María 

i 
M.y P . 
M. 
M. 

M.y P.N, 

Tuyú 
Anta 

Junio ^.Corazón de Je 
iVIes de J e s ú s . sus. 

12 .D10S Padre 
l 6 . V . d e l Carmen 
24«San Juan 

- Corpus N«M»y P . 

M.P.-
M.P. 

Tica pampa 

J u l i o 

Agosto 15»V.de l a Peña N.M*P. 

Setiembre 9 «San Jerónimo 
10.San Nico lás 
14»-Señor de Ch£ 

c a y á n ( p r i n c i 
24.-V.Mercedes 
29.San Miguel 

X I -

i>al) 

M.P. 
M.P. � 
N.M.P. 

M.P. 
N.M.P. 

Shiqui 

Sburna y 

Octubre l3 .Sr .Milagros M.P. 

Noviembre 1°.Todos los San 
tos . 

2 . F i e l e s Difun-
tos* 

-
t 

Cnurakí 

M. 

Di c i emb re 25 *N« v i da d M.Gallo 

En l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s correspondientes a la c e l e b r a c i ó n del 

Señor de ChaucayánfMarka f i e s t a o f i e s t a p r i n c i p a l del pueblo), lo mi 

mo q.ue en l a F i e s t a de San Miguel de Shumay.se organizan corr idas de 

toros como complemoito de l a f e s t iv idad r e l i g i o s a . 

Nota:En e l cuadro M:Misa;N:Novena;y,P:Procesión. 

http://Shumay.se
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Todos l o s Domingos se r e a l i z e n o f i c i o s r e l i g i o s o s de r i t u a l , s o n 

M i s a s o r d i n a r i a s que se r e a l i z a n de ocho a ocho y media y de once a 

once y media de l a m a ñ a n a . B s t a s M i s a s son c a n t a d a s con a c o m p a ñ a m i e n -

t o de S a c r i s t á n y C a n t o r e s - v i o l i n i s t a s * ! l a M i s a de l a s o c h o , a s i s t e n 

por l o g e n e r a l l a m a y o r í a de l o s m e s t i z o s , mien t r a s que a l a s de once 

l a nByoría e s t á c o n s t i t u i d a por l o s i n d í g e n a s , p u e s a s i s t e e l A l c a l d e 

P e d á n e o a c o m p a ñ a d o de s u s r e s p e c t i v o s E n v a r a d o s . 

I g u a l m e n t e se o f i c i a n M i s a s en l o s d í a s de c u m p l e a ñ o s de p e r s o -

n a s que e s t é n v i v a s , d e h o n r a s en honor de l o s d i f u n t o s y en c u a l q u i e r 

d i a que c r e a n c o n v e n i e n t e , t a l como sucede en l o s c a s o s de l a s M i s a s 

de S a l u d , q u e se o f i c i a n como su nombre l o i n d i c a por l a s a l u d de una 

de te rminada p e r s o n a , y a se e n c u e n t r e s a n a o e n f e r m a . 

A v e c e s , e n e l p e r í o d o comprendido e n t r e l o s meses de A b r i l y D i -

c i e m b r e , du ran te l o s domingos en l a t a r d e se r e a l i z a e l C a t e c i s m o que 

es una p r e p a r a c i ó n c a t ó l i c a e l e m e n t a l , s i end o l o s p r o f e s o r e s e l P á r r o -

co y a l g u n a s de l a s m a e s t r a s de l a E s c u e l a de l V 1 uj e r e s ¡ a s i s t e n t a n t o 

l o s n i ñ o s como l a s n i ñ a s , d u r a n d o l a s l e c c i o n e s de t r e s a t r e s y me-

d i a o c u a t r o de l a t a r d e * 

L o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s que se r e a l i z a n a v e c e s en e l mes 

de Mayo,duran te l o s c u á l e s se p r e p a r a a l o s n i ñ o s para l a P r i m e r a 

C o m u n i ó n . 

P a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s se g u í a n por e l 

C a l e n d a r i o C a t ó l i c o y l a s c e l e b r a n en l a é p o c a r e s p e c t i v a . 

E l mes en que comienzan a c e l e b r a r s e l a s f i e s t a s con mayor i n -

t e n s i d a d en é l C a l l e j ó n de H u a y l a s , e s e l de S e t i e m b r e , y en M a r c a r á 

a p a r t i r de Mayo y J u n i o , p u e s son l a s é p o c a s en que t i e n e n mas d i n e -

r o , p u e s t o que han vend ido sus c o s e c h a s . 

B e e s t a s f i e s t a s como hemos v i s t o , p a r t i c i p a n l o s i n d í g e n a s y 

l o s m e s t i z o s , l o s p r i m e r o s de una manera mas d i r e c t a y l o s ú l t i m o s ya 
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ya sea d i rec ta e indirectamente. 

La conducta de los par t ic ipantes de l a f i e s t a , n o es del todo l i -

turgica-en los actos propios- ,s ino que se aparta mucho de esos cáno-

nes,puesto que lo importante es lo externo.Lo roas importante es l a 

f i e s t a o c e l e b r a c i ó n l a i c a dentro de l a r e l i g i o s a , t a l como sucede en 

los bailes,comilonas y corridas de toros que se desprenden de algunas 

f i e s t a s r e l i g i o s a s . 

E l cul to se r e a l i z a con e l concurso del sacerdote que es nombra-

do y depende del Obispado de Huarás.Su f u n c i ó n consis te en atender 

a todos los actos l i t ú r g i c o s en Marcará y l a s estancias y anexos ve-

cinos,para lo cual,cobra los correspondientes derechos por l a s cere-

monias que r e a l i z a . E l p res t ig io del sacerdote es grande,puesto que é l 

se encarga de los grandioso *del ceremonial y s i n su concurso l a f ie s*-

ta f r a c a s a r í a . E l s a c r i s t á n es un seglar pagado por los f e l i g r e ses ,su 

pago se hace con r e l a c i ó n a l numero de o f i c i o s r e l i g io sos en los que 

in terv iene .Los v i o l i n i s t a s-cantores*-en numero de dos-se encuentran en 

l a misma condic ión que e l s e c r i s t á n . E n algunas oportunidades contra-

tan "rezadores 1 1 para dar imyor prestancia a l a c e l e b r a c i ó n . T a n t o e l 

s a c r i s t á n , v i o l i n i s t a s - c a n t o r e s y los rezadores pertenecen a l grupo 

de mestizos del t ipo I I * 

Las f i e s t a s se sostienen económicamente con e l concurso de l a s 

Autoridades de l a f i e s t a o los devotos, ya sean Mayordomos procurado-

res , Q,ellis o p a r t í c u l a r e s . Los"novenantes" o Devotos se encargan de 

correr con los gastos que i r roga l a novena. 

La I g l e s i a muchas veces adquiere dinero direcatmente por medio 

de kermeses o tómbolas que se r e a l i z a n en su beneficiojpor medio de 

l a s erogaciones voluntar ias o limosnas;por l a s erogaciones recogidas 

por comisiones de damas que recorren e l pueblo con este objetojy con 
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e l dinero recebado en la bendic ión de Objetos S á g r e l o s . 

En l a comunidad hay dos congregaciones r e l i g i o s a s integradas por 

mujeres mestizas, e l l a s son:"Las h i j a s de María" y "La Orden t e r c i a r i a 

Franciscana"� 

Dentro del personal r e l i g io so es curioso anotar la presencia de 

l a s Nikras.que son viudas ind ígenas cuya misión consiste en cuidar l a 

I g l e s i a o Capil la-sobre todo en l a s estancias y anexos-procurando que 

nunca f a l t e e l acei te en l a lámpara vot iva que se encuentra delante 

del Tabernáculo del Templo,frente a l A l t a r Mayos ( ? ) . L a s Nikras como 

condición previa deben ser viudas y además no deben estar"amanceba-

das o tener compañero". 

F i e s t a s Re l ig iosas : 

F i e s t a de l a Cruz o de l a s Cruces*-Esta f i e s t a debe de celebrarse e l 

t r es de Mayo como en otros lugares de l a zona andina y costa peruana, 

pero se r e a l i z a durante l a época de Carnavales y conjuntamente que es 

ta c e l e b r a c i ó n pagana. 

En esta f e s t i v i d a d hay un Mayordomo que puede ser un varón o mu-

j e r mestiza,poco acomodada.Los pr ios tes o p r i o s t a s - s e g ú n e l sexo-que 

son especie de q e l l i s que "amarran" l a Cruz del Ca lva r io o del S a n t í -

simo,que es la C r uz del cementerio. 

E l Alcalde Pedáneo de Marcará, sus envarados y algunos ind ígenas 

invi tados,son los encargados de l l e v a r l a Cruz a l a casa de l Primer 

Prioste,donde l a "ma rra ráV ' .Para e l efecto se d i r igen a l cementerio 

jugando con harina,polvos,serpentinas y limones pintados con an i l ine 

roja y verde ,e l juego se r e a l i z a entre los ind ígenas ,ya sean con in~ 

viduos del sexo contrar io,o entre los del mismo sexo. 

De regreso e l cor te jo e s t á integrado por t res varones que l l e -

van l a Cruz,un cohetero,banda de músicos con t inyas y quenas,un gru-
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po de varones que l l e v a n ramos de f l o r e s que han comprado en l a h a c i i 
da La F l o r i d a y algunos n i ñ o s que van como cu r io sos o ayudan a l l e v a : 
l a s f l o r es «Al pasar por l a casa del Segundo P r i o s t e recogen i g u a l caí 
t i d a d de f l o r e s a l a que han comprado an t e r i o i m e n t e , este es e l obse-
quio d e l "Segundoqel l i " .L legando a l a casa d e l Pr imer P r i o s t e , l a ban* 
da toca l a Diana,ques es un a i r e m a r c i a l y con cadencia de wayno,que 
es tocado f l a u t a y quena*La Cruz es l l e v a d a a l e primera h a b i t a c i ó n , 
lugar en e l que s e r á "amarrada o v e s t i d a " . L o s varones preparan l o s ra 
mos de marga r i t a s y l o s colocan sobre l a C r u z , m i e n t r a s que l a s muje-
r e s l a dornan con ramos de albahaca y romero*MÍent ra s dura e s t a ope-
r a c i ó n l o s a s i s t e n t e s a l ac to beben chicha y wasko,y l a banda de ja 
momentáneamente de t o c a r . 

Los ramos de marga r i t a s son colocados en manojos, en todo e l cue: 

po de l a C r u z , a lo s caostados los ramos de a Iba haca, mien t r a s que e l 

romero es d i spues to en l a s pa r t e s t e r m i n a l e s d e l cuerpo y b razos . 

E n l a par te m e d i a , l a s marga r i t a s han s ido p in tadas con p u r p u r i -

na b lanca para dar mayor v i s t o s i d a d a l con jun to . 

A l a s doce del d i a se r e a l i z a un almuerzo en la casa de l Segun-

do P r i o s t e , a é l a s i s t e n l a s Auto r idades , sus f a m i l i a r e s y amigos,par¬

t i c ipando de es te f e s t e j o I03 i n d í g e n a s y mes t izos de l o s dos g r u -

pos, hayan s i d o i n v i t a d o s o no. 

A l a s t r e s de l a t a r d e , l a Cruz es l l e v a d a a l a casa d e l Pr imer 

P r i o s t e con acompañamiento de l a s Autor idades e i n v i t a d o s j u r a n t e 

todo e l t r a y e c t o hay mús ica de t i n y a y. se juega con har ina y s e r -

pentina s .Sn este l u g a r l a Cruz es mas adornada ¡ l e colocan sobre e l 

brazo derecho un s o l , a l i z q u i e r d o una e s t r e l l a y a l cen t ro un co-

r a z ó n j t o d o s estos adornos son de madera y plateados con p u r p u r i n a . 

La Cruz es dejada en l a a c e r a , a l l ado de l a caá® d e l Pr imer 



-345-

P r i o s t e , m i e n t r a s que l o s i n t e g r a n t e s d e l c o r t e j o b a i l a n y beben en 
p lena c a l l e � Inmed ia tamen te d e s p u é s dan una v u e l t a por e l pueb lo y 
se d i r i g e n nuevamente a . l a c a s a d e l P r i m e r P r i o s t e , q u e es e l que c o -
r r e s con e s t a p a r t e de l a c e l e b r a c i ó n * L a C r u z es l l e v a d a por c u a t r o 
v a r o n e s i n d í g e n a s ; a l g u n a s m u j e r e s l l e v a n p é t a l o s de f l o r e s en c a n a s t i 
l i a s , l o s que s o n echados cont inuamente sobre l a C r u z . A m i t a d de c a -
mino i n g r e s a n a l c o r t e j o , e l Mayordomo,un c o h e t e r o , l a banda de m ú s i c o s 
quedando l a ^ r u z en e s t e l u g a r » 

E n l a $ a r d e , a l a s c u a t r o , l i e van l a Cruz a l a I g l e s i a de W a r i -

k o t o r e g r e s a n d o a d e m á s con l a C r u 2 ¿Le l a I g l e s i a , e l c o r t e j o e s t é 

c o n s t i t u i d o por l a s A u t o r i d a d e s de l a F i e s t a , l o s V a r a d o s ,banda de 

mus i e o s , m u j e r e s que l l e v a n f l o r e s , u n v a r ó n i n d í g e n a que l l e v a una 

ponga con c h i c h a , e l v i o l i n i s t a - c a n t o r , y l o s i n v i t a d o s y c u r i o s o s , 

s i e n d o aproximadamente en t o t a l de c i n c u e n t a p e r s o n a s . 

E n l a p r i m e r a h a b i t a a c i ó n de l a c a s a d e l P r i m e r P r i o s t e , c o l o -

can l a s dos c r u c e s ; y , e n e s t e l u g a r se d e d i c a n a j u g a r con h a r i n a y 

s e r p e n t i n a s , a b a i l a r y a b e b e r . D u r a n t e t o d a s e s t a s r e u n i o n e s no hay 

d i v i s i ó n por e d a d , s e x o n i c o n d i c i ó n » 

A l a s s i e t e de l a noche s i r v e n una comida a 1& que a s i s t e n l a s 

a u t o r i d a d e s , sus f a m i l i a r e s e i n v i t a d o s . P o s t e r i o r m e n t e se r e a l i z a l a 

" v e l a c i ó n ! , d e l a s C r u c e s , p a r a l o c u a l , l e v a n t a n d e l a n t e de e l l a s un pe-

q u e ñ o a l t a r c i t o cuya p a r t e c e n t r a l e s t á ocupada por l a e f i g i e d e l 

N i ñ o D i o s . i l o s l a d o s e n c i e n d e n v e l a s a cada i n s t a n t e , p e r o cu idando 

que no sob repasen de d o c e , y cuando una se a p a g a , i n m e d i t a m e n t e e n c i e n -

den o t r a . 

L a r e u n i ó n s e reduce a una c o n v e r s a c i ó n g e n e r a l , a l enamoramien-

t o , y a beber i n g e n t e s c a n t i d a d e s de l i c o r . L a v e l a c i ó n dura h a s t a l a s 

s e i s de l a manan hora en que s e r e t i r a n l o s ú l t i m o s a s i s t e n t e s . 
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A l dia siguiente a l a s ocho o nueve de l a mañana van a l a casa de 

l a Mayordoma y l e entregan dos bandas de t e l a de color indiferente,pero 

oudiendo ser rojas o celestes.A estas bandas l e s han agregado como ador-

nos f r u t a s , l a s que hans sido cosidas con h i l o para que puedan sostenerse, 

De este lugar l a Mayordoma después de agasajar a l o s Priostes e i n v i t a -

dos se quita l a s bandas y toma en sus manos e l "Emblema" que consiste en 

una bandeja o c a n a s t i l l a en l a que se encuentran flores,una paloma y un 

conejito,los animalitos están adornados con guirnaldas de f l o r e s de colo-

res vivos.Conjuntamente que l a s Cruces se dirigen a l a Iglesia,aproxima-

damente a l a s diez y media,hora en que empezará l a Misa.El orden del cor-

tejo es e l siguiente:A l o s lados de le, comitiva-formando calle-van c i n -

cuenta personas entre varones y mujeres,cada uno l l e v a un platón,que con-

s i s t e en canastas o lavatori o s adornados con f l o r e s de retama,amaneaes, 

claveles,geranios,etc.En primer lugar van l a s Autoridades de l a f i e s t a - l s 

Mayordoma se vuelve a colocar l a s bandas-,los Alcaldes Pedáneos y sus En-

varados-de Marcará,Tuyú y Shumay-,tres o cuatro indígenas tocando t i n y a , 

l a Cruz del Calvario,la Cruz de l a I g l e s i a de Warikoto,dos caj e r o s , l a 

Cruz de l a c a l l e Escalón,dos o tr e s coheteros,y l o s asistentes,que muchas 

veces suman mas de cien personas entre varones,mujeres y niños,ya sean 

indígenas o mestizos del grupo I I . 

Antes de que comience l a Misa,empiezan a l l e g a r mas Cruces de l a s 

estancias y anexos,con sus respectivos cortejos,los que se ubican en e l 

Templo en los lados,mientras que l a s dos Cruces principales hacia adelan-

te y a l lado derecho,ocupando un lugar preferente. 

La Misa es de r i t o ordinario,y en e l a t r i o del Templo se encuentra 

un Procurador que es e l encargado-en este caso-de recoger e l dinero para 

l a celebración de esta misma f i e s t a e l proximo año.El Mayordomazgo es vo-

l u n t a r ! o-pudiendo ser varón o mujer-la Autoridad-,mientras que los Prios-

tes son escogidos entre los amigos por e l Mayordomo,siendo en este caso 

e l cargo designativo y no f a c u l t a t i v o . 

Sobre una mesa que se encuentra frente a l Procurado© hay un plato dé 
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latón en e l que se recoge los óbolos voluntarios,y un cuaderno en e l que 

se anota los nombres de los erogantes,una botella de wasko y un mate de 

chicha;el wasko se da en copas como "derecho" a los varones,mientras que 

l a chicha se entrega a l a s mujeres por idéntico concepto. 

E l t o t a l de Cruces muchas veces sobrepasa a l a s cuarenta,pues l o s 

habitantes de l a s estancias,anexos,barrios y aún determinadas c a l l e s l a s 

adornan y l a s llevan a l Templo. 

La Banda de músicos de l a localidad-que ha sido contratada para e l 

efecto-se sitúa en l a Plaza de 4e Warikoto,tocando música r e l i g i o s a mien-

t r a s dura e l o f i c i o , y posteriormente toca sones alegres y marciales,ésto¡ 

últimos cuando salen los asistentes del Templo. 

Aproximadamente a l a una de l a tarde emprenden e l regreso en direc-

ción a l a oasa de l a Mayordoma y los cortejos con sus respectivas Cruces 

a sus lugares de origen. 

E l orden del cortejo p r i n c i p a l es e l mismo que en e l caso anterior, 

mientras que los oortejos secundarios en l a forma que crean conveniente, 

deteniéndose en todas l a s cantinas a beber. 

La Mayordoma de l a f e s t i v i d a d ofrece un almuerzo en su casa,al que 

asisten invitados de preferencia sus dos Priostes o Q,ellis,las autorida-

des pedáneas,algunos mestizos de los dos grupos que han sido invitados,y 

los indígenas que han colaborado en e l éxito de l a fiesta.Después de te r 

minado e l almuerzo,se organiza un baile en e l que intervienen todos los 

presentes,este b a i l e es amenizado por l a banda de músicos de l a looalida 

A l a s cuatro de l a tarde e l cortejo se dir i g e a l Cementerio a depo-

s i t a r l a Cruz en l a C a p i l l a que hay en e l lugar.Durante toflo e l trayecto 

juegan con serpentinas,harina,polvos y rodajas de limón impregnadas con 

anilinajigualmente beben,y cuando llegan a l Panteón,se encuentran comple 

tamente embriagados y se permiten muchas l i c e n c i a s antre elibos,terminan-

do por adornar l a s Cruces con serpentinas. 

En algunos lugares t a l e s como l a s estancias o anexos,los dueños de 
. 

regulares extensiones de terrenos,organizan f i e s t a s p a rticulares en honc 
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de l a Cruz del lugar,siendo este un motivo para d i v e r t i r s e y jugar car

naval a costa de l a celebración,pero haceidno los gastos e l patrón e in

vitando a sus amigos y familiares.Esta es una forma de l a celebración 

profana aprovechando l a celebración religiosa¿estas f i e s t a s son organi

zadas por algunos mestizos acomodados. 

La Cruz del Calvario es colocada s i n ninguna ceremonia en su re s 

pectivo lugar y los asistentes después de haber bebido en cantidad mas 

que regular se dirigen a l a casa de l a Mayordoma,lugar en que se r e a l i 

zará una f i e s t a y e l agasajo consiguiente. 

Durante l a s f i e s t a s y cuando e l cortejo pasa por l a s diferentes ca

l l e s , a r r o j a n cohetes de arranque. 

E l Primer Prioste gasta aproximadamentes 

Li c o r para los indígenas que fueron a l Cementerio a t r a e r l a s S/« 
Cruces y para los músicos "¡0*00 
Cohetes 40.00 
Propina para los musióos 10.00 
Flores para adornar l a Cruz del Calvario*Son 1,500 margaritas 
a veinte centavos l a vara 3

0 0

» 0 0 
Almuerzo.Por l o general son un carnero,cincuenta cuyes,diez 
gallinas,una l a t a de alcohol,un perol y medio de chicha y va
r i o s oOO.OO 

~S7¡ 980.00 

E l Segtiindo Prioste gasta: 

L i c o r para los indígenas,cohetes,músicos y l a misma cantidad 
de varas de margaritas que e l Primer Prioste ( 1 , 5 0 0 ) 38O.OO 
En un almuerzo(van menos personas) 4 27»00 

~Wl 807700" 

E l Mayordomo (a) gasta aproximadamente!! 

Para los tocadores de Tinya y Caja 10,00 
En l a Misa(para e l Párroco) 5

0

»
0 0 

En l a Misa(para e l Sacristán y Cantor) 14*00 
Adornos f l o r a l e s de algunos platones 80.00 
Banda de músicos de l a localidad(por un dia) 150.00 
Banquetes.Por l o regular s a c r i f i c a n una res,dos carneros, 
ciento veinte cuyes.veintidós gallinas,amen del alcohol y 
l a chicha 1,200.00 

s / . i , 504.00 
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Semana Santa.-Después de l o s Carnavales l l e g a l a época de Cuaresma en pr< 
paración de l a Semana Santa,es una época de ayuno y abstinencia,según los 
días Santos. 

E l Miércoles de Ceniza comienza l a Vía Crucis,que cosnsÉte en rezos 

que se rea l i z a n entre l a s t r e s y cuatro de l a tarde ten e l Templo,a cargo 

del Párroco,del Sacristán o de algún f i e l . A este rezo asisten mestizos y 

algunos indígenas,sobre todo mujeres. 

Hace aproximadamente veinte años e l ayuno era riguroso,pues durante 

los días de Cuaresma que precedían a l a Semana Santa se ayunaba cuando 

menos una vez a l a semana,procurando en l o s otros días no excederse en 3.a 

comida,bebida,y además se establecía que los matrimonios debían de sepa-

rarse y no tener contacto sexual,para honrar debidamente a l a f e s t i v i d a d , 

Entre los indígenas,los Alcalde Pedáneos,los miércoles y los jueves 

obligan a los f i e l e s indígenas a concurrir a rezar l a "doctrina".En este 

mes,después de l a s rondas reúnen a l a s parejas de indígenas que viven a¬

mancebados para que se casen. 

Los funcionarios o autoridades de l a f i e s t a son voluntarios y e l l o s 

se inscriben como acción de gracias por los milagros y favores recibidos 

de manos de l a divinidad. 

En algunas ocasiones e l Secretario de l a Municipalidad,previa anuen-

cia del Alcalde Municipal "corre" una l i s t a para que se rea l i c e n reunione 

en l a s cuales se pondrán de acuerdo sobre los actos a r e a l i z a r s e en l a fe 

tividad,esto es,ouando no hay Mayordomos y los gastos tienen que cubrirse 

por medio de erogaciones públicas. 

Días anteriores a l a Semana Santa,el Alcalde Pedáneo por orden del 

Alcalde Municipal hace que los indígenas limpien y deshirben l a s c a l l e s 

por l a s cuales van a pasar l a s procesiones. 

Algunos mestizos e indígenas-sobre todo l a s mujeres-comulgan en los 

días de Cuaresma,los primeros en una proporción de un diez por oiento y 

los últimos en menor grado. 

En l a Semana Santa hay una Autoridad especial denominada"Estandarte" 



-350-

y según un informante:"si e l Estandarte Peruano es símbolo de l a P a t r i a , 

e l Estandarte de l a Semana Santa es símbolo de l a f i e s t a " , e s t a autoridad 

equivale a l Mayordomo de otras festividades y es e l que hace e l gasto co-

rrespondiente a los agasajos y organiza l a celebración,ya sea solo o con 

e l concurso de l o s Procuradores y de l o s q e l l i s que consiga. 

Como e l Estandarte ha comprometido a l o s qellis,éstos tienen que cum 

p l i r indefectiblemente con su compromiso,y en e l caso de no hacerlo-por 

mala voluntad-la autoridad suprema de l a f i e s t a puede demandarlo,esto es 

en e l caso en que hayan documentos probatorios ( ? ) . 

E l dia anterior a l Domingo de Ramos,el Alcalde Pedáneo de l a l o c a l i -

dad en compañía de sus respectivos envarados recorre e l pueblo con e l ob-

jeto de conseguir cebada y pan para darles como alimento a los asnos que 

e l dia siguiente conducirán l e ef i g i e de Cristo.En algunas casas no l e s 

entregan e l alimento pedido,sino mas bien dinero para que lo adquieran. 

En otros lugares comprometen a diferentes personas para que en calidad d€ 

ayuda consigan zahumadoras e incienso para l a s procesiones. 

En l a tarde de este sábado,se dirigen a.alguna de l a s acequias que 

bordean e l pueblo para bañar a una burra y un burro,el primero llevará 

l a e f i g i e de Cristo y e l segundo un cojín y los respectivos adornos. 

Dos varones con ayuda de un mate-lagena-y un balde echan agua a i n -

tervalos sobre los animales,les pasan jabón de pepa,enjuagándolos poste-

riormente ;les cortan e l pelo,rec6rtando sobre e l lomo una sección ouadrai 

guiar,que es e l lugar en donde irá l a s i l l a , y desde l a frente hasta e l ni 

cimiento de l a cola oortan e l pelo formando un surco .Los que re a l i z a n es-

t a operación son varones indígenas comprometidos por e l Alcalde Pedáneo 

para r e a l i z a r esta operación.Los asnos desde este dia no comerán a l f a l f a 

n i ninguna otra hierba,su alimentación será a base de pan,bizcoohos y a¬

frecho.Después de l a s ceremonias de l a Semana Santa,estos animales serán 

doltados en l a puna o lugares cercanos a l pueblo.donde los cuidarán s i n 

pe r c i b i r remuneración los indígenas denominados"braceros
,,

 ,comrpometiéndo 

de a darles l a s alimentación necesaria,pues los asnos están dispensados 
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de todo trabajo y solo se l e s u t i l i z a en l a s ceremonias de l a Semana San 

t a . 

Terminado e l aseo y corte-pelo de los asnos,son llevados a l a casa 

del Alcalde Pedáneo,de donde saldrán para l a procesión respectiva. 

E l dia domingo se r e a l i z a e l Asno Lloqué o sea eI"Monta Burro" del 

Señor de Ramos ,este dia se nota gran afluencia de indígenas llegados de 

los anexos y estancias cercanas y e l mercado dominical se encuentra mas 

concurrido que nunca. 

Por disposición del Alcalde Pedáneo.grupos de indígenas marcarinos 

han colocado a ambos lados de l a c a l l e p r i n c i p a l y en l a Plaza de Ar-

mas ramas de retama #sauce y molle,de aproximadamente un metro de a l t u r a , 

l a s que en l a Plaza de Armas se encontraban plantadas en e l suelo f o r -

mando una especie de callejón,mientras que an l a s c a l l e s , s e encontraban 

simplemente adosadas a l a s paredes de l a s casas. 

En e l pueblo se reúnen aproximadamente mil doscientas personas en-

t r e los f i e l e s y los asistentes curiosos. 

La imagen de Cristo es de pasta,el vestido de terciopelo morado cor 

los o r i l l o s o borde de encaje.mientras que en e l cuello l e colocan una 

c i n t a morada.La imagen es colocada sobre una s i l l a en e l a t r i o de l a I ¬

g l e s i a de l a Plaza de Armas,colocándole posteriormente una capa morada, 

y en l a mano derecha una palma tejida,mientras que en l a izquierda,un 

pan de dulce o panetón,el que se h a l l a unido a l a mano por medio de una 

cint a celeste.A ambos lados de l a imagen colocan platones con f l o r e s na-

turales .Después de haber arreglado l a e f i g i e en esta formadle colocan U' 

na diadema de metal blanco. 

E l Estandarte es llevado por un niño,que como autoridad recibe est 

nombre.El Estandarte es de t e l a blanca y en l a pafte central ostenta l a 

imagen de l a Virgen y dos Santos arrodillados,lado a lado.En l a parte 

superior del madero que lo sostiene se encuentran s e i s campanillas de 

metal.La parte central del Estandarte es bordada .mientras que a los l a 

* 4 ^ « f i o ^ « flp h i l o metálico.La a l t u r a del Estandarte es de dos me 
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t r o s y medio considerando e l madero que sostiene l a te l a ; s u ancho es de 

sesenta centímetros,siendo e l largo de l a t e l a de un metro. 

E l niño que l l e v a e l Estandarte tiene quince años de edad,y sobre e 

pecho l e han colocado una banda blanca con adornos de espejos,crucifijos 

medallas y bisuteríajla ropa es de diseño occidental,con pantalón largo 

y de color azuljsobre l a oabeza l l e v a una corona de f l o r e s a r t i f i c i a l e s . 

En esta f i e s t a se acostumbra que se encuentren presentes los "ange-

litos",que son niñitas de corta edad-seis años por lo general-,ya sea co 

vestido blancos,cortos o largos,recamados con adornos de h i l o s plateados 

corona de h i l o s dorados,zapatos con los mismos adornos,y sobre l a espald 

dos a l i t a s de cartón. 

La burra es l a que l l e v a l a imagen de Cristo,mientras que efc asno 

l l e v a un almohadón que es denominado"la cama de C r i s t o " . 

Los monagillos en numero de t r e s , e l del centro l l e v a l a Cruz A l t a , 

y los de los costados,unos maderos largos en cuyas partes terminales 

hay recipientes para depositar velas.Los monagillos van vestido con ca-

s u l l a de color rojo y sobrepelliz blanco. 

La Cruz A l t a consiste en un palo de dos metros de altura,que l l e v a 

en l a parte supeior y central una especie de c i l i n d r o de t e l a blanca,es-

te maderfc es rematado por una pequeña Cruz,que en esta f e s t i v i d a d se en-

cuentra cubierta por una t e l a morada* 

Dentro del Templo han tapado l a s imágenes de los Santos con paños 

morados o negros. 

En l a puerte de l a I g l e s i a se encuentran l o s Procuradores que son 

los encargados de recoger l a s erogaciones voluntarias y anotar los nom-

bres de los contribuyentes en una hoja de papel sellado o en un cuader-

no.Al entregar e l dinero,anotan l a cantidad recibida,pero en e l caso de 

personas que se anotan y no entregan en e l momento l a cantidad que de-

sean dar,se hacen f i a r poniendo como garantía animales-ya sean asnos, 

caballos,o oarnero-lo cual se anota,añadiendo l a s características del 

animal¡estos animales son presentados como fianz a de cantidades pequeña 
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que a veces son de un sol,cincuenta y aún veinte centavos;estas eroga-

ciones son prometidas por los indígenas. 

Los asistentes se encuentran con palmas que serán bendecidas en e l 

Templo por e l Sacerdote* 

La procesión comienza aproximadamente a l a s once de l a mañana y e l 

Sacerdote toma l a brida del asno que l l e v a l a imgan de Cristo y comien-

za l a procesión que comienza en l a Plaza de Armas,se di r i g e por e l J i -

rón Ancash,dirigiéndose hacia l a I g l e s i a de Warikoto. 

Las personas que colocaron l a e f i g i e de Cristo sobre e l asno fue-

ron los funcionarios de l a f i e s t a con l a ayuda de los Alcaldes Pedáneos. 

E l orden del cortejo es e l siguiente:Fieles y muchachos curiosos, 

l o s t r e s monagillos,los Alcaldes Pedáneos y Varados,el Estandarte,los 

Angelitos a ambos lados,los Procuradores,mujeres que l l e v a n c a n a s t i l l a s 

con pétalos de f l o r e s , a veces zahumadoras,y varones con platones¿el asm 

que l l e v a l a imagen de Cristo,lo l l e v a de l a brida e l Sacerdote y va ba 

jo p a l i o , e l otro asno que es llevado por un indígena,la banda de músico 

de Marcará y los asistentes en general,varones y mujeres. 

Durante e l trayecto l a música es de carácter r e l i g i o s o y los acom-

pañantes llevan palmas o ramas de sauce y retama que han recogido duran 

te e l trayecto. 

Las mujeres de rato en rato echan pétalos de f l o r e s sobre l a e f i -

gie de C r i s t o . 

En l a Plaza de Warikoto han formado una avenida de ramas de retams 

molle y sauce,por e l lugar por donde pasará e l cortejo. 

A l l l e g a r a l a puerta de l a Iglesia-que se encuentra cerrada-el 

Sacerdote golpea o llama por tr e s veces,al tercer toque l a puerta de 

abre e ingresa e l cortejo a l Templo.Los asnos ingresan igualmente y 

son llevados hasta e l A l t a r Mayor,lugar en e l cual queda l a efigie de 

C r i s t o, mi en t r a s que los animales son sacados inmediatamente después. 

Se da comienzo a l o f i c i o religioso,que es de acuerdo con l a l i t u r 
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gia del dia y cantada con acompañamiento de violinistas-cantores.Todo 

e l trayecto por wl cual pasó l a procesión fue regado con pétalos de f l o -

r e s . 

Después de terminada l a Misa,los asistentes se r e t i r a r o n y algunos 

de l o s mestizos de l o s dos grupos e indígenas invitados van a l a casa 

del Alcalde Pedáneo,lugar en e l que se r e a l i z a una reunión en l a cual 

conversan y beben�Después van a l a casa alquilada por e l Procurador 

para d i s c u t i r asuntos relacionados con l a festividad,lugar en e l que 

están hasta horas avanzadas de l a noche. 

Hace aproximadamente veinte años l a s Autoridades de l a F i e s t a en-

viavan a diferentes casas,viandas con comida,dulces,para que los agasa-

jados acompañaran l a s procesiones o ayudaran comprometiéndose a enviar 

zahumadores y ángeles para l a procesión. 

Durante e l miérooles áe dedican a arreglar e l Templo para l a s cere 

monias que se realizarán posteriormente. 

En l a mañana del Jueves Santo se r e a l i z a una reunión en l a casa de 

Alcalde Pedáneo y de este lugar se dirigen a l a casa del Procurador l u -

gar en e l que se inscriben l a s personas que desean ser autoridades para 

l a misma celebración del proximo año.En Marcará designan dos tesoreros 

para l a Semana Santa,los que con e l concurso del Procurador se encargan 

de confeccionar e l documento en que consta que determinadas personas se 

han comprometido para ser Autoridades e l proximo año .Cuando no hay auto 

ridades voluntarias nominan entre e l l o s a l a s que van a hacer este pape 

Después de l a elección o l a nominación volu n t a r i a , l a reunión se ce 

creta a beber exageradas cantidades de licor,terminando a l a s doce del 

di a . 

Durante l a s celebraciones primarias de l a Semana Santa no arrojan 

cohetes a l espacio y no se r e a l i z a n b a i l e s en l a s reuniones particular? 

Fuera de l a reunión aludida anteriormente,puede o f i c i a r s e una Misa 

en e l Templo a l que asisten l a s autoridades de l a f i e s t a y e l Alcalde 
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Se r e a l i z a una procesión en l a que e l Párroco l l e v a l a Custodia y 

va bajo P a l i o , e s t a es l a única d i f e r e n c i a con l a procesión precedente. 

En l a s primeras horas de l a tarde confeccionan e l "Monumento^ dentrc 

d e l Templo,consiste e l monumento en o c u l t a r completamente e l A l t a r Ma-

yor con t e l a s blancas con adornos c o n s t i t u i d o s por h i l o s plateados y do-

rados, f l o r e c i l l a s de c o l o r verdi-negro y semi az u l e s . L a s paredes de l a 

I g l e s i a son igualmente c u b i e r t a s por t e l a s b l a n c a s , l a s que se encuentrar 

suspendidas a c l a v o s que hay a los lados,o sino por poleas que hay en el 

techo d e l Templo. 

En l a parte c e n t r a l d e l Monumento,en l a parte correspondiente a l Te 

bernáculo,colocan una pequeña banca c u b i e r t a con t e l a s blancas y es e l 

l u g a r en e l c u a l , e l Párroco deposita l a Custodia con l a H o s t i a consagra-

da. 

En l a tarde l os marcarinos de toda condición van a l Templo a " v i s i -

t a r e l monumento",frente a l c u a l rezan durante breve lapso retirándose 

posteriormente a sus d o m i c i l i o s . 

Sostienen que e l Viernes Santo se puede
n

huaquear"(sacar huacos o 

ceramics)debido"a que,como ha muerto C r i s t o l o s cuerpos de l o s g e n t i * 

les-momias-se encuentran mas cerca de l a s u p e r f i c i e , l o que f a c i l i t a grai 

demente l a l a b o r . 

E l V iernes Santo es " d i a de l u t o
n

p u e s se conmemora l a muerte de 

C r i s t o y por eso algunos varones y mujeres mestizos y aún indígenas se 

han v e s t i d o con t e l a s de color negro o colores oscuros. 

A l a s ocho de l a mañana,los niños con matracas-pues está p r o h i b i -

do por l a l i t u r g i a e l toque de campanas-anuncian que se va a r e a l i z a r 

e l s e r v i c i o r e l i g i o s o , e l que c o n s i s t e en una Media Misa de acuerdo con 

e l r i t u a l d e l d i a . 

E l Monumento dentro d e l Templo todavía se encuentra descubierto.El 

Párroco o f i c i a con l a s v e s t i d u r a s de lut o , m i e n t r a s que l a Oustodia se 

ha cubierto con una t e l a morada. 

Antes de terminar l a Media Misa,se r e a l i z a l a "Adoración",que con. 
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s i s t e en acercarse hasta una mesa que han colocado a un lado del A l t a r 

Mayor y besar un pequeño Crucufijo que se encuentra sobre e l l a , a l a vez 

que se deposita una limosna sobre un plato que está en e l mismo lugar, 

e l dinero obtenido será enviado según costumbre a los padres franciscanc 

que custodian e l Santo Sepulcro de Jerusalen.Está permitido depositar 

b i l l e t e s o dinero feble de mayor valor y sacar e l vuelto» 

Los Alcaldes Pedáneos y los Varados,han dejado sus varas sobre e l 

Alt a r Mayor,y serán recogidas por e l l o s mismos e l dia de mañana* 

Este es dia de guardar y no se debe de comer carne,beber l i c o r i n i 

ejecutar e l coito,debiéndose observar rigurosamente estes preceptos, 

salvo en e l caso de los enfermos,los cuales pueden alimentarse como de 

costumbre.Pero entre los indígenas y algunos mestizos hacen caso omiso 

de estas prohibiciones. 

En l a tarde se r e a l i z a l a primera procesión y es l a de"bajada",que 

sale a l a s dos de l a tardeciendo su recorrido de l a I g l e s i a de Wariko-

to-actualmente es de l a I g l e s i a de l a Plaza de Armas-al otro Templo. 

Asisten l a s mismas personas que a s i s t i e r o n a l a procesión anterior 

llevando además e l Anda de Cristo y e l de l a Virgen Dolorosa. 

E l Anda de Jesucristo no l l e v a dosél y está flanqueada l a imagen 

de Cristo por l a s imágenes de dos soldados romanos que reciben e l nom-

bre de "judíos",mientras que atrás está l a e f i g i e de Simón Cireneo que 

l e ayuda a l l e v a r l a Cruz.Esta Anda es cargada por ocho varones. 

E l Anda de l a Virgen tiene dosél negro y es llevada por cuatro va-

rones y cuatro mujeres. 

E l paso es procesional,lo mismo que l a musica.Esta procesión ingre 

sa a l Templo a l a s s e i s de l a tarde. 

A l a s ocho y media de l a noche se r e a l i z a l a procesión de l a " E s -

clavación",que es l a segunda del dia,sale de l a I g l e s i a de Warifcoto y 

es llamada de
 n

subida"o del"Entierro".En esta procesión sale otra Anda 

de Cristo.y no l a de l a procesión de "bajada".Sobre e l Anda se encuen-

t r a una u r n i t a de v i d r i o en l a que se encuentra l a imagen de Cristo ya-
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cente.El Anda de l a Virgen es l a misma que l a de l a anterior procesión. 

Antes de l a salida de l a procesión,el Párroco dice un sermón en e l 

que realza l a f i g u r a de C r i s t o . 

Las Andas son sacadas por varones y mujeres como en e l caso ante-

r i o r e inmediatamente después son encendidas velas que han sido coloca-

das sobre e l l a s . E l ordezn es e l siguiente:Una anda con una Cruz de made-

r a , es llevada por veinte muchachos cuyas edades oscilan entre los ocho 

y d i e c i s i e t e años¿la Cruz Al t a y los t r e s monagillos con e l t r a j e carac-

terístico ;el Estandarte,a sus lados van los dos angelitos llevaodos de 

l a mano por sus padres;Anda del "Entierro
1 1

 o de Cri s t o yacente,llevada 

por dieciocho varones;el sacerdote con l a s vestiduras de l u t o j l a banda 

de músicos;el Anda de l a Virgen llevada pr cuatro mujeres y cufctro va-

rones ¡los asistentes en numero de cuatrocientos. 

E l recorrido es por l a c a l l e p r i n c i p a l , c a r r e t e r a e I g l e s i a de Wa-

rikoto,siendo e l t o t a l del recorrido de ocho cuadras,durando muchas ve-

oes esta procesión hasta l a s t r e s o cuatro de l a mañana. 

La música es de carácter re l i g i o s o y e l Párroco empuja violentamen-

te e l Anda para que l a rpoeesión termine lo mas pronto posible,cosa que 

no sucede,pues l o s indígenas cargadores a propósito demoran y retardan 

e l paso del cortejo. 

Durante todas estas procesiones,no hay división c l a s i s t a por sexo, 

n i edad,pero en lo que respecta a condición,si,puesto que los mestizos 

mas acomodados procuran estar siempre lo mas caerca posible- del Anda de 

Jesucristo o sino l l e v a r los otros Estandartes-si los hay-que pueden 

ser en numero de dos o t r e s . 

Los angelitos llevan l a s cintas del Estandarte que l l e v a e l "Es-

tandarte",y cuando l o s vence e l sueño,sus padres ocupan su lugar. 

E l Sábado de Gloria se o f i c i a una Misa completa,el anuncio de és-

t a se hace en forma o r a l y no por medio de matracas n i campanas* 

Durante esta Misa,a mitad de e l l a , l o s Varados recogen sus varas 

que dejaron anteriormente. 
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E l Urna del Cristo yacente se encuentra todavía cubierta con una 

paño blanco.Antes de comenzar l a Misa,el Párroco aparta l a t e l a que cu-

bre e l A l t a r Mayor,en estos momentos los f i e l e s - t a n t o mestizos como i n -

dígenas-cantan y hacen repicar l a campana de l a Iglesia,mientras que los 

v i o l i n i s t a s tocan sus instrumentos con mayor brío. 

La Misa que ha comenzado a l a s diez dura media hora.A l a s t r e s de 

l a tarde hacen repicar l a campana del Templo,llamando a l o s indígenas 

por orden del Alcalde Pedáneo,para que arreglen l a s Andas para l a pro-

cesión del domingo. 

A l a s s i e t e de l a noche sale e l " J u r a s " { J u d a s ) t e l que se encuentra 

montado en un asno.El Juras se encuentra vestido con un overol v i e j o , l a 

parte correspondiente a l a espalda ha sido rellenada con hierbas,dándole 

e l aspecto de un jorobado y está cubierto con un costal de yute.El Jura¡ 

tiene cabeza de yeso y representa a un hombre blanco,chaposo y con bigo-

tes .Ta con acompañamiento de t i n y a y su cortejo está constituido por c i i 

cuenta niños y muchachos y por t r e s adultos que halan e l asno.Se detien< 

delante de todas l a s casas y en estos lugares piden dinero;hacen una ba-

r u l l o intenso y se burlan a cada instante de l a efigie;en esta forma re-

corren todo e l pueblo terminando e l paseo a l a s nueve o diez de l a noch< 

dejando l a imagen de Juras en e l l o c a l de l a carceleta hasta e l dia s i -

guiente , después de haberse repartido previamente e l dinero obtenido.Se-

gún un informante hace diez años Judas entraba a l pueblo por e l Puente 

-de Marcará o e l de Shumay-llevando su recua de muías sobre l a s cuales 

acondicionaban b a r r i l i t o s que simulaban contener aguardiente¡daban una 

vuelta por e l pueblo y después se retiraban. 

A l a s once o doce de l a noche los niños y jóvenes ,tanto indígenas 

como mestizos salen a l a s chacras a robar verduras,choclos,y animales 

para adornar l a "huerta de Judas".debido a que en.este dia-Sábado-" no 

hay justicia"permitiéndose estas licencias,obteniendo muchas veces has 

t a varios sacos de mazorcas y vegetales,lo mismo que regular cantidad d 
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aves de corral,mientras que los dueños escasamente pueden hacer algo pa-
ra proteger su propiedad. 

A l a s cuatro de l a mañana del dia domingo comienzan los preparative 

para l a Misa que se realizará a l a s cinco,1a que es oficiada de acuerdo 

con e l r i t o ordinario,saliendo a l a s s e i s l a procesión. 

Asistenten tanto l a s autoridades de l a f i e s t a como l a s pedáneas y 

sus familiares,invitados y f i e l e s , a pesar de ser muy temprano se nota 1Í 

presencia de cerca de quinientas personas. 

En esta procesión salen l a s Andas particulares de lo s siguientes 

Santos:del Padre Eterno,San Antonio,Fray Martín de Porras,Corazón de 

Jesús,de l a Virgen,etc.Estas Andas están constituidas por s i l l e t a s l l e -

vadas por dos niños,uno en l a parte delantera y otro en l a de atrás, 

mientras que l a s e f i g i e s son pequeñas,en bulto o sino constituidas por 

cuadros. 

E l orden de l a procesión es e l siguiente;Cruz A l t a de color blanco 

con sus t r e s monagillos;Andas particulares-ya enumeradas-;Anda de San 

Antonio,llevada por cuatro varones;Anda de San Miguel de ShumayjAnda 

de San Nicolás de ShiquijAnda de San I s i d r o de Tuyu;Anda de San I s i d r o 

de Marcará¡Alcalde Municipal y Alcaldes Pedáneos,Varados,conjuntamente 

que l a s autoridades de l a fiesta¿cuatro Guiones o Estandartes;"Estan-

darte "flanqueado por los dos angelitos¡cuatro zahumadoras;Anda del San-

to Sepulcro ¡Párroco de Marcarájbanda de músicos ¿acompañantes en numero 

de seiscientos cincuenta-a l a s eeis y media-.Todas l a s Andas son l l e -

vadas por varones y l a mayor parte de los componentes del c o r t e j o son 

igualmente varones. 

E l cortejo de l a Virgen está constituido en su gran mayaría por 

mujeres,las que llevan l a s Andas.El orden aproximadamente es e l siguie 

te:Un Guíon o Estandarte llevado por una mujer;una zahumadora adulta; 

Virgen de los ©olores,llevada por cuatro mujeres;el Sacristán que o f i -

c i a de zahumador y l a s f i e l e s devotas en numero de cien. 

E l primer coertejo se dir i g e por l a c a l l e p r i n c i p a l y ¿a l a vueli 
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en dirección a l a carretera,mientras que e l segundo tuerce a una cuadra 

de l a I g l e s i a y se dir i g e por l a carretera,lugar en que se realizará e l 

"Encuentro" de Jesucristo oon l a Virgen. 

E l Anda del Santo Sepulcro es l a misma que salió e l dia anterior pro 

cesión,pero en lugar de ser un Cristo yacente,este se encuentra de pie 

y en l a mano l l e v a un pequeño Estandarte rojo.La imagen es de pasta y mi 

de t r e i n t a centímetros de a l t o . 

Durante l a procesión,la banda toca música r e l i g i o s a y l o s asistente 

portan c i r i o s encendidos,mientras que algunas mujeres echan pétalos de 

fl o r e s sobre l a s e f i g i e s de los santos. 

En e l lugar en que se r e a l i z a e l Encuentro,una niña o joven mestizs 

del grupo I I , y algunas veces del I,es l a encargada de cambiar e l vestidc 

de l a Virgen,quitándole l a vestidura de luto y colocándole otro de coló] 

azul,inmediatamente después l a s andas se saludan,para l o cual los carga-

dores l a s i n c l i n a n por tr e s veces,el saludo especial es e l de l a Anda d< 

Cristo y e l Anda de l a Virgen,mientras que l a s demás andas saludan a l a 

de l a Virgen que se encuentra depositada en e l suelo. 

Después de realizado e l Encuentro,el cortejo se dirige nuevamente 

a l Templo de Warikoto,lugar en e l que l a s imágenes de l a I g l e s i a son 

colocadas en sus respectivas urnas y l a s andas de l a s estancias regre-

san a sus lugares de origen. 

Después de l a s ceremonias van a l a casa del Estandarte,lugar en e l 

que bailan y l a s autoridades de l a f i e s t a en general agasajan a sus qe-

l l i s , p a r i e n t e s y amigos invitados. 

En l a Plaza de Armas se enouentra l a "Huerta de Juras o Judas
n

pre-

parada por los indígenas con e l concurso de algunos jóvenes mestizos.Ei 

círculos concéntricos han dispuestos plantas de maíz con sus respecti-

vas maoorcas,hortalizas y varios,estas son l a s plantas que han sido ro-

badas no solo con e l objeto de hacer e l huerto,sino para llevárselas 

posteriormente a sus domicilios.Como hemos v i s t o anteriormente este di 



-36i-

"no hay justicia",puesto que se puede robar impunemente,aún delante de 

los dueños,a pesar de esto se sucitan peleas entre los propietarios de 

los terrenos y los ladrones.En esta oportunidad substrajeron cinco ga-

l l i n a s , l a s que han sido repartidas en lugar de colocarlas en l a Huerta 

de Judas. 

A veces los dueños dan su consentimiento o "su voluntad" en pro-

ductos para que sean colocados en ese lugar. 

Algunos de los muchachos que no han intervenido en l a confección 

del Huerto,se encuentran cerca de él taatando de hurtar l a s especies 

colocadas allí,mientras que dos varones dan vueltas alrededor del cer-

cado,tocando tin y a * 

Inmediatamentes depues que termina l a procesión,los que se encuen 

tran derca de l a Huerta se reparten los productos,mientras que l a e f i -

gie de Judas que ha sido sacada de l a carceleta es arratrada y tratan 

de destrozarla.A veces solo queda l a cabeza,que r e s i s t e mejor l o s em-

bates de los chiquillos,poB ser de yeso macizo,pero muchas personas 

no l a quieren guardar para l a próxima celebración,pues sostienen que 

sus poseedores se vuelven estériles. 

Con l a destrucción del Huerto de Judas-a veces con l a quemazón de 

l a e f i g i e - y con e l agasajo en l a casa de l a s Autoridades de l a f i e s t a 

terminan l a s celebraciones de l a Semana Santa. 

E l costo de esta f i e s t a no ha sido calculado,pero según varios i i 

formantes,el Estandarte puede gastar de mil quinientos a dos mil sole; 

(?)en los agasajos y procesiones,pero de esta c i f r a se debe deducir 1Í 

cantidad aportada por los respectivos q e l l i s . 

A l domingo siguiente a l de Resurrección se r e a l i z a l a procesión 

del Domingo de Cuasimodo,en l a cual e l Sacerdote-despues de l a Misa-

l l e v a l a Custodia y l a Hostia consagrada bajo palio por l a s principa-

l e s c a l l e s del pueblo.En esta oportunidad,en algunas casas acostumbra 

hacer a l t a r c i t o s particulares,ante los cuáles se detiene l a procesión 

e l Párroco reza una breve oración con e l acompañamiento del sacristán 
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y de i o s violinistas-cantores,prosiguiendo inmediatamente después su 

recorrido. 

San José.-Este dia se o f i c i a una Misa cantada de r i t u a l ordinario"man-

dada decir" por algún devoto. 

Los mestizos marcarinos se dirigen generalmente a Jangas,lugar de 

donle e l Santo Patrón,para espectar l a s celebraciones que se realizará] 

allí. 

San Isidro.-Es Santo Patrón de l a estancia de Tuyú,pero l a s celebrado] 

se r e a l i z a n en Marcará.Según varios informantes,esta f i e s t a hace diecii 

cho años tenía gran prestancia,pero actualmente no sucede así. 

Los Mayordomos son indígenas y a veos mestizos del grupo I I . 

Lo característico de esta f i e s t a es que e l Anda de San I s i d r o se encuei 

t r a adornada con productos vegetales y en l a parte superior tiene un d< 

sel,mientras que a los pies del Santo se ha l l a n un par de bueyes de ba-

r r o , puesto que e l Santo es e l Patrón de los agr cultores. 

Virgen de Chiquinquirá.-Se celebra esta fecha con una Misa mandadad of: 

c i a r por un devoto.Algunos mestizos e indígenas marcarinos se dirigen 

hacia Anta y a l lugar denominadora Esperanza",en donde los festejos si 

mas importantes. 

La Ascensión del Señor.-Es celebrada con una Misa de r i t o ordinario qui 

se r e a l i z a a l a s nueve de l a mañana.El Párroco no cobra absolutamente 

nada por o f i c i a r e l s e r v i c i o r e l i g i o s o . 

Virgen María.-Durante todo e l mes de Mayo hay
n

novenas
w

en honor de l a 

Virgen María,las que se re a l i z a n en e l Templo,con e l concurso de los 

"novenantes" o devotos.Las novenas se r e a l i z a n entre l a s siete jt l a s 

peno de l a noche ininterrumpidamente asistiendo a e l l a s e l Sacerdote y 

los f i e l e s , l o s devotos son los encargados de comprar l a s ceras y l a s 

f l o r es,habiendo un novenante para cada noche.Hace dieciocho años,algu-

nas personas"puntillosas"-que querían darse prestancia-y que eran no-

venantes, termina do e l rezo,invitaban a sus casas a los amigos y demás 

novenantes,a tomar un ponche o chocolate. 
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Las novenas en honor de l a Virgen María son organizadas por mu-

jeres mestizas de l o s dos grupos. 

Antes dé que comience e l rezo hacen repicar l a s campanas del Tem-

plo para hacer conocer que se va a dar comienzo a l rezo. 

E l dia de l a f i e s t a se o f i c i a una Misa cantada con asi s t e n c i a de 

l a s Autoridades de l a f i e s t a , s u s familiares y amigos,posteriormente se 

r e a l i z a una procesión,en l a mitad de e l l a l a Mayordoma de l a f i e s t a en-

trega e l Estandarte que l l e v a a otra mujer que será Mayordoma e l pro-

xáimo año,Algunas veces este Estandarte es tomado por mestizas acomoda-

das que se comrpometen así a r e a l i z a r l a f i e a t a del proximo año. 

Después de terminada l a procesión,los asistentes invitados se d i -

rigen a l a casa de l a Mayordoma,lugar en e l que se realizará un agasa-

jo que varía según l a capacidad económica de l a persona organizadora di 

l a celebración. 

Corazón de Jesús,-Durante todo e l mes de Junio se r e a l i z a l a novena en 

honor del Corazón de Jesús,en este caso los novenantes son varones.Tan 

to en l a s novenas de l a Virgen María como l a s del Corazón de Jesús,la 

as i s t e n c i a es de varones y mujeres.El dia de f i e s t a se organiza una Mi 

sa y posteriormente una procesión,realizándose como en e l caso anterio; 

un agasajo en l a casa del Mayordomo, 

Corpus C h r i s t i . - E l dia anterior a l a f e s t i v i d a d se r e a l i z a n l a s víspe-

ras que son sumamente sencillas«No van a l Templo pero hay un grupo de 

ba i l a r i n e s Sak'sas o Shakapas que bailan por l a s diferentes c a l l e s del 

pueblo,con acompañamiento de t i n y a s , 

A l a s diez de l a noche se r e a l i z a una reunión en l a casa del A l -

calde Pedáneo de Marcará con as i s t e n c i a de los Mayordomos de l a f i e s t s 

y los varados de Shumay y Tuyú. 

A l d i a siguiente l l e v a n a l Templo e l Anda de San Miguel de Shu-

may, l a de San Nicolás de Shiqui. 

La Misa de r i t u a l comienza a l a s once de l a mañana,y a l a s doce 
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sale l a procesión»siendo su recorrido alrededor de l a Plaza de Wariko-

to.A arabos lados del cortejo-que es idéntico a l de l a s anteriores pro-

cesiones-van indígenas,ya sean varones y mujeres,en numero de t r e i n t a 

llevando platones-canastillas y lavadores con flores-.Durante e l reco-

rrido se nota en l a procesión división por clase,pues los mestizos mas 

aoomodados se colocan en l a parte delantera,mas atrás los mestizos me-

nos acomodados y por ultimo los indígenas.Durante l a procesión arrojan 

pétalos de f l o r e s sobre l a s andas y delante del Párroco que l l e v a l a 

Custodia con l a Hostia.Terminada l a procesión,los indígenas recogen es 

tos pétalos de f l o r es,los que los u t i l i z a r a n para curar e l soqma. 

E l Párroco coloca e l Cáliz en e l Tabernáculo,con lo que termina 

l a celebración religiosa,para comenzar l a celebración p a r t i c u l a r en ca 

sa del Mayordomo. 

Al dia siguiente l a f i e s t a corre por cuenta del Alférez,que gene-

ralmente es un niño,realizándose a l a s diez una Misa que es cantada,ce 

acompañamiento de los v i o l i n i s t a s - c a n t o r e s . 

Terminado e l acto,los Procuradores buscan a l a s personas que de-

sean ser Mayordomos para l a f e s t i v i d a d del año entrante .Terminado este 

expediente,habiendo-o no-conseguido e l nuevo o nuevos Mayordomos,al se 

de l a banda de música y de los .cohetes,emprenden e l regreso a l a casa 

del Alférez,lugar en que se realizará e l agasajo de costumbre. 

Dios Padre.-Esta f i e s t a es celebrada en honor de l a Santísima Trinidac 

y de Dios Padre,en Ticapamapa{Altura de Chancos).Es una f i e s t a en l a 

que participan los indígenas y los mestizos.Esta f i e s t a no es impor-

tante y no se aparta de los cánones de l a s otras celebraciones r e l i -

giosas. 

Virgen del Carmen.-La f i e s t a es igual a l a del Corazón de Jesús. 

San Juan.-En l a víspera de esta f i e s t a , l o s indígenas en l a s a l t u r a s , 

encienden fogatas,las que quedan encendidas hasta que se apagan de 

por si,son los llamados"fue^os de San Juan",sostienen que a l encen-
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der estas fogatas alejarán a l hi e l o de l a s sementeras. 

.Al dia siguiente se o f i c i a una Misa en e l Templo;el sacerdote no 

recibe remuneración por e l o f i c i o r e l i g i o s o . 

Virgen de l a Peña.-Hace mas o menos veinticinco años,al reparar e l oa-

mino de herradura entre Marcará y Carhuás,aproximadamente a unos ochei 

t a metros del l i m i t e norte d e l pueblo,encontraron una piedra en e l cer 

tro del camino,para dejar expedita l a vía l a volaron con dinamita,y bí 

jo e l l a se encontró otra piedra pequeña y c i r c u l a r en una de cuyas oa-

ras ostentaba l a imagen de l a Virgen de l a Asunciónfque llamaron Qaka 

Mamita).La imagen se h a l l a esculpida levemente en l a piedra y l a s d i -

mensiones de l a piedra son,sesenta centímetro de altura,cuarenticinoo 

de ancho y dieciocho centímetros de espesor.Esta imagen fue retocada 

por e l maestro Daniel Ortíz en 1936.La piedra se encuentra en una pe-

queña C a p i l l a de adobe con estucado de cal , y puerta de dos hojas. 

Ocho días antes de l a procesión hay una novena.El dia de l a f i e s 

se r e a l i z a una Misa cantada,a l a s diez de l a mañana,saliendo después 

haber terminado,la procesión. 

A los ocho días de l a procesión se r e a l i z a ^"Octava" que consis 

te en una nueva celebración con Misa y Procesión,siendo e l recorrido 

de esta ultima,el mismo que en l a s otras f i e s t a s . 

Después e l Anda es llevada a l a Capilla,donde seMeshata" y se 

coloca nuevamente l a piedra sobre e l pequeño Altar.Luego l a s Moayor-

domos se r e t i r a n con acompañamiento de l a banda de músicos a su do-

m i c i l i o donde se realizará l a f i e s t a particular.En esta f i e s t a partí 

cipan mas los mestizos del grupo I I y l o s indígenas. 

San Gerónimo«-A veces se r e a l i z a una procesión,pero l o mas común es 

que algún devoto mande o f i c i a r una Misa. 

San Nicolás.-Esta f i e s t a es celebrada en l a Florida,en honor del Sai 

to Patrón y su celebración no se aparta de l o s cánones establecidos 

para otras.La f i e s t a r e l i g i o s a se celebra en l a C a p i l l a que hay en 

a «o, Tuffar. 
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Señor de Chaucayán.-Es e l Santo Patrón d e l pueblo de Marcará y en s u 

honor se r e a l i z a l a F i e s t a d e l Pueblo,que es denominada l a Marka F i e s -

t a , siendo l a mas importante. 

L a tradición nos cuenta que unos a r r i e r o s c a r a s i n o s que v i a j a b a n 

de l a c o s t a llevando azúcar,alcohol y mercadería en general,de Paramon 

ga se d i r i g i e r o n a Chaucayán¿en e l camino para guarecerse de l a l l u v i a 

se i n t r o d u j e r o n a una casa de aspecto ruinoso,dentro de l a c u a l encone 

t r a r o n una hornacina conteniendo un c r t t c i f i j o , a l que pusieron en un ca 

jón ap a r e n t e , e l que fue cargado posteriormente sobre una muía,para l i e 

v a r i o s a Cafás«Durante l a s pascanas o paradas que hacían por e l camino 

para descanzar,abrían e l cajón para adorar l a imagen encendiéndole c i -

r i o s . C e r c a a Shiqui,en Marcará,dejaron e l cajón c e r c a de una roca,y se 

d i r i g i e r o n a Carás,pensando r e g r e s a r posteriormente para l l e v a r s e l a e 

f i g i e . U n a s muchachas pastoras que habían c e r c a d e l l u g a r v i e r o n e l ca-

jón y l o a b r i e r o n por c u r i o s i d a d encontrando e l c r u c i f i j o , r e g r e s a r o n € 

pueblo y contaron l o sucedido a miembros de f a m i l i a s n o t a b l e s , e l Señoi 

de Chaucayán les"reveló Ra éstas que deseaba quedarse en Marcará,orden 

que se acató.Los a r r i e r o s c a r a s i n o s mientras t a n t o . v o l v i e r o n a S h i q u i 

para recoger l a imagen,pero s u soprpresa no tuvo límites a l saber que 

l a e f i g i e de C r i s t o se encontraba en l a I g l e s i a de Marcará,suscitándOE 

una p e l e a campal entre l o s a r r i e r o s c a r a s i n o s y algunos marcarinos.In-

t e r v i n i e r o n l a s autoridades políticas y d e c i d i e r o n a mano m i l i t a r i qu< 

l a imagen quedara en e l pueblo.Estos suscesos o c u r r i e r o n aproximadamej 

$e en e l año de l83o. 

E l Señor C r u c i f i c a d o de Chaucayán,mide aproximadamente t r e i n t a c i 

tímetros de a l t u r a , y es una t a l l a en madera,de f a c t u r a muy antigua» 

L a f i e s t a no es s o l o de l o s r e s i d e n t e s en e l pueblo,sino que de € 

l i a p a r t i c i p A H i n d i v i d u o s de l a s e s t a n c i a s y anexos cercanos ,1o mismo 

que marcarinos que se encuentran en otros l u g a r e s y que retornan aunq' 

sea por breves días para p a r t i c i p a r de l a f e s t i v i d a d r e l i g i o s a y l a i c 

Cuando ya han gastado e l caudal de dinero que han l l e v a d o , r e t o r n 
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nuevamente a l a costa a r e s a r c i r s e del gasto,pero f e l i c e s de haber ce-

lebrado l a f i e s t a dignamente. 

Nueve días antes de l a Fiesta,comienza l a Novena en honor del Se-

ñor de Chaucayán,la que es organizada por los f i e l e s novenantes,que por 

lo regular son mestizos de los dos grupos,los que corren con e l gasto 

que irroga l a compra de c i r i o s , f l o r e s para adornar e l anda,realizándo-

se a veces reuniones posteriores a l a novena,en l a s que se agasaja a 

los asistentes a l rezo. 

E l aviso de que se va a r e a l i z a r l a novena,son l o s cohetazos y e l 

repique in s i s t e n t e de l a s campanas del Templo .Dentro de l a I g l e s i a han 

adornado e l Alta r Mayor con colgaduras de t e l a s plateadas.A los lados 

del anda en que se encuentra l a imagen se encuentran velones cuadrangu 

l a r e s enviados por l a s autoridades de l a f i e s t a por intermedio de sus 

respectivos q e l l i s . 

A l a s novenas asisten mestizos de toda condición y algunos indí-

genas .Las novenas terminan un dia antes de l a f i e s t a prinoipal.Algunas 

veces en un dia intermedio entre l a s novenas,algún devoto hace o f i c i a l 

gna Misa en honor del Señor. 

Cuando los Mayordomos no tienen e l s u f i c i e n t e dinero para l a cel< 

hraci6n,el Párroco y algunas personas notables se encargan de recolec« 

tar e l dinero para l l e v a r a cabo decorosamente l a fiesta,sobre todo l i 

corrida de toros. 

La noche anterior a l d i a de l a f i e s t a se r e a l i z a n l a s vísperas o 

"rompe c a l l e " , a cargo de los b a i l a r i n e s Yayus que han llegado de Cha-

cas y de l a s comparsas lo c a l e s , t a l e s como los Safe*shas y Negritos.El 

baile comienza a l a s nueve de l a noche y e l recorrido es por feas iza-

l i e s principales,con acompañamiento de Tinya,entrando a todas l a s chi 

cherías y bares a pedir l i c o r , e l que l e s es obsequiado por l a s autori 

dades de l a f i e s t a o l o s dueños de éstos establecimientos. 

Durante e s t a f i e s t a pueden haber t r e s Mayordomos e immumerable 
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oantidad de q e l l i s , e s t o es,en lo que respecta a l a f i e s t a netamente re

l i g i o s a . E l Primer Mayordomo se encarga de contratar l a banda de músicos 

que generalmente es de Carás y de pagar l a Misa de f i e s t a y los gastos 

originados por l a procesión p r i n c i p a l . 

Este dia anterior a l a procesión,el Secretario de l a Municipalidad 

comienza a r e p a r t i r los programas de l a f i e s t a que han sido enviados o< 

feccionar por los Mayordomos. 

A l a s doce del dia p r i n c i p a l de f i e s t a , s e r e a l i z a l a procesión de 

"Bajada",del Templo de Warikoto a l de l a Plaza de Armas.La procesión s« 

dirige por l a c a l l e p r i n c i p a l y e l orden es idéntico a l de l a s anterioi 

res festividades.Asisten cerca de seiscientas personas no habiendo div 

sión por clase,sexo n i edad.la Música es de carácter religioso,sumamen 

te lento es e l paso,los acompañantes arrojan petalos de f l o r e s sobre e 

anda,mientras que los coheteros arrojan ininterrumpidamente cohetes de 

pólvora y dinamita a l espacio.La a c t i t u d de los dTieles acompañantes en 

e l primer instante,,es de recogimiento,pero después su actitud cambia, 

pues se l e s ve bromeando,habiendo perdido su espíritu religioso.La pro 

cesión en s i . e s una forma de reencontarse después de tiempo y esparcir 

e l esplfcitu fisgoneando y hablando del projlmo,sobre todo de l a s persc 

ñas que se encuentran cerca. 

A l l e g a r e l anda a l Templo,se detiene presentándose frente c 

l a multitud,frente a l a Plaza,en e l a t r i o dos niños indígenas,por t u n 

hacen una elegía a l Señor de Chaucayan,pero en una forma tan rápida <i\ 

casi no se puede seguir e l h i l o del discurso en español,elogian a Crií 

to y sobre todo al
n

solemne dia".Esta elegía es denominada"loa" y los : 

citadores reciben e l nombre de "loas". 

Durante esta celebración aarojan gran cantidad de cohetes y en 

1949,en toda l a celebración consumieron trescientos cohetes de polvor 

y dinamita.Los cohetes son llamados avellanas o alvellanas,y como hem 

dicho anteriormente,pa a hacer uso de e l l o s es necesario recabar l a r 

http://si.es
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pectiva l i c e n c i a . 

En e l a t r i o de l a I g l e s i a se encuentran l a banda de músicos de Mar-

cará,alquilada por e l Segundo y Tercer Mayordomos,y l a banda de Carás 

alquilada por e l Primer Mayordomo .Estas bandas populares tocan a i r e s ni 

t i v o s , t a l e s como waynos y marineras. 

A l a s s e i s de l a tarde hay cerca de mil personas en e l pueblo y e] 

anda ha sido introducida a l Templo,lugar en e l que se quedan algunos d< 

votos rezando» 

A l a s s e i s de l a mañana del dia siguiente,queman cohetes anuncian¬

do el
n

alba2o*'. 

A l a s ocho,los indígenas comienzan a preparar e l palenque para l a 

corrida de toros,el que es construido por disposición de l a Municipali 

dad o de l a Escuela de Varones,entidades que cobrarán e l valor de l a s 

localidades,que generalmentes es un s o l e l asiento.y cincuenta centava 

de pie,siicediendo que por lo regular los asistentes l l e v a n sus asiento 

A l a una de l a tarde después de l a Misa de r i t u a l . s a l e del Templo 

l a procesión en igaul orden que l a s anteriores,encontrándose cerca de 

ehoscientos espectadores entre varones y mujeres. 

Terminada l a procesión se r e a l i z a un agasajo en l a casa del Segur 

do Mayordomo,a l a que asisten l a s autoridades de l a f i e s t a , s u s familia 

res y amigos invitados. 

A l a s t r e s y media de l a tarde se r e a l i z a l a corrida de toros. 

E l d i a quince,los Procuradores reciben en una mesa que han dispus 

to en e l a t r i o del Templo,las erogaciones de los devotos y l a s designt 

clones para l a s autoridades de l a próxima f e s t i v i d a d . 

En l a tarde se r e a l i z a l a segunáVtardde de corrida",con asisten' 

de l a s mismas personas que en l a anterior oportunidad.Los asistentes ; 

man novescientos � 

Después de l a s corridas,el pueblo presenta e l aspecto de estar d 

fiest a , e n l a s c a l l e s se notan c o r r i l o s de personas que comentan l a f e 
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t i v i d a d en gen e r a l l a s cantinas y l o s bares se encuentran repletos de 

mestizos en general e indígenas que beben y bailan a l compás de bandas 

populares de músicos. 

E l d i e c i s e i s en l a tarde se r e a l i z a l a procesión de "Subida",siend 

e l orden y e l acompañamiento e l mismo que en los días anteriores,termi¬

nando l a procesión a l a s cinco de l a tarde. 

La tercera tardde de toros comienza inmediatamente después que ha 

terminado l a procesión,concluyendo por l o regular a l a s s i e t e de l a no-

cheteligiéndose en e l intermedio de este espetáculo ,por votación popu-

l a r , a l Capitán de l a tarde de toros del proximo año y para l a misma fi< 

t a * 

Antes de l a corrida de toros y después de l a procesión-muchas vec 

se r e a l i z a en l a casa del Primer Mayordomo,el agasajo a los q e l l i s que 

lo han ayudado en e l éxito de l a f i e s t a . P a r a e l efecto los q e l l i s van 

compafíados de sus fami l i a r e s y amigos. 

E l dia veinte,a l a s t r e s de l a tarde,hacen su entrada a l pueblo 

ba i l a r i n e s wankillas y negritos,los que avanzan bailando a l son de way 

nos y música popular. 

E l dia veintiuno,se r e a l i z a l a "Octava" de l a f i e s t a d e l Señor de 

Caaucayán.A l a s diez de l a mañana se diri g e n a l a I g l e s i a l a s a u t o r i -

dades de l a f i e s t a , l a s que se detienen en l a plaza y bailan durante 

media hora. 

A l a s once sale l a procesión del Templo»llevándola a l a I g l e s i a < 

Warikoto.Terminada l a ceremonia,las autoridades,familiares e invitado; 

se dirigen a l a casa del Segundo o Tercer Mayordomo,donde se r e a l i z a r 

e l respectivo agasajo. 

En l a tarde de es dia y en l a mañana del siguiente o sea e l vein 

dos,hay b a i l e s organizados por l a s pandillas de danzantes,los que rec 

rren e l pueblo en todas direcciones,con acompañamiento de música pop\J 

l a r a cargo de bandas de indígenas .A l a s t r e s de l a tarde, e l Procutad 

hace una"loa" en honor del Santo Patrón del pueblo,y se emplazan parí 
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l a procesión de "Colocación",para colocar e l c r u c i f i j o en su a l t a r res¬
pectivo.Antes de que e l anda ingrese a l Templo,varios padres con sus h; 
jos pequeños-de meses-se acercan a l a e f i g i e de Cri s t o , l e s hacen tocar 
e l Señor pronunciando l a s siguientes palabras:"Dale salud o recógelo" 
con lo que termina l a ceremonia religiosas,pues e l anda es deshatada y 
l a imagen colocada en su hornacina.Los asistentes en escaso numero,rez 
y l a s autoridades de l a f i e s t a se d i r i ^ n a l a casa del Primer Mayordo: 
donde se ofrecerá un agasajo a los q e l l i s y a l a s personas designadas 
autoridades para e l proximo año. 

A los dos o t r e s días de este agasajo,los designados como Mayor-

domos para e l año entrante,invitan a un almuerzo llamado Jimikiché o 

Ützuzikí,para conseguir o comprometer a los probables q e l l i s , y a sean 

de torosmcohetes,cirios,etc. 

Un mes o quince días antes de l a f i e s t a , l o s Maycrodomos r e a l i z a n 

otro almuerzo recórdtario e i n v i t a n a los designados com qel l i s , p a r a 

que éstos se acuerden del compromiso y comiencen a cooperar o ayudar 

en e l realce de l a f i e s t a r e l i g i o s a o l a i c a . 

Aproximad amenté, e l Primer Mayordomo puede gastar mas de t r e s mil 

soles durante toda l a f i e s t a j s e l segundo,so mi l ; y , e l tercero,mil,mien-

t r a s que los q e l l i s cooperan con l a s bandas populares,cohetes,castillc 

©si los hay~,Misas,velones,cirios,flores,etc.Los gastos de los Mayor-

domos son ocasionados por los agasajos de comida,£ l i c o r que hacen a 

l a s otras autoridades de l a f i e s t a , a los q e l l i s , y a los invitados. 

Las corridas de toros se rea l i z a n con e l concurso de los Capita-

nes y en caso de no haberlos,por subsoripción popular,siendo e l Ma-

yordomo e l encargado de &acer e l papel de Capitán. . 

Todas l a s f i e s t a s oroginan desajustes econmicos,puesto que l a s 

autoridades y los qellis,por l o regular quedan menguados econmicamen-

te y tienen que v i a j a r a l a costa a r e s a r c i r s e de l o s gastos,por otra 
* 

parte hacen que e l trabajo sea mas fueste,esto es,en e l caso de que-
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darde en l a cimunidad,para poder pagar l a s deudas contraídas. 

Generalmente l a s autoridades de estas f i e s t a s son mestizos del gr 

po II,que recurren a l concurso de algunos mestizos un poco mas acomoda-

dos ,para que e l l o s o f i c i e n de qellis.Algunas veces los Capitanes de la : 

tardes de toros,son mestizos acomodarse,que por darse"pisto",aceptan e: 

te papel, o sino mestizos que se encuentran en una etapa de transiciój 

entre e l grupo I I a l I . 

En l a s f i e s t a s , l o s indígenas juegan diversos papeles,a veces impo: 

tantes y otras,secundarios.En l a f i e s t a del
 s

eñor de Chaucayán,su laboj 

consiste en ayudar a los mestizos en los menesteres que requieren ayu-

da física,tal como sucede en l a confección de coso,palenques,arreglo d< 

l a s andas,arreglo de l a Iglesia,transporte de los alimentos y bebidas, 

et c . 

Virgen de l a s Merecedes.-Excpecionalmente se realizan ceremonias litúr 

gicas,y cuando es así,algún devoto manda o f i c i a r una Misa cantada,con 

lo que termina e l acto. 

Los marcarinos,este día de f i e s t a prefieren v i a j a r a Carhuás,dond 

l a s celebraciones son mas importantes,debido a que esta Virgen es l a S 

t a Patrona de ese lugar» 

San Miguel.-Celebración realizada en honor del Santo Patrono o Patrón 

Shumay,que es un anexo de Marcará. 

Hace siete años,había l a costumbre de que l o s mestizos marcarinos 

l l e v a r a n fiambres y fuesen a almorzar a Shumay e l d i a de l a fiesta,pe-

ro actualmente no es así. 

Señor de los Milagros.-Es una festi v i d a d recientemente introducida,se 

comenzó a celebrar a l a p a r t i r de 1951»siendo sus organizadores los pr 

fesores de l a Escuela de Varones. 

Las celebraciones de Todos l o s Santos y F i e l e s Difuntos,yan han 

sido observadas en l a sección correspondiente a Muerte. 
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Navidad.-Con esta f e s t i v i d a d se c i e r r a e l oalendario r e l i g i o s o �Prác-

ticamente no hacen preparativos para celebrar esta f i e s t a clásica.Ha-

ce quince años,el 24 de Diciembre se representaban dramas,estas actua-

ciones se re a l i z a n en e l a t r i o de l a I g l e s i a de Warikoto,a l a s diezd d 

l a noche participando en elíbos mestizos del grupo I I y l a ayuda de a l -

gunos mestizos.Se denominaban"Autos Sacramentales* tterminado este acto 

l o s actores de dirigían a l a I g l e s i a para cantar en l a Misa del Gallo. 

Actualmente l a única celebración es l a Misa aludida anteriormente,la q 

se r e a l i z a en l a noche,comenzando a l a s doce y terminando media hora d< 

pues,en e l l a se celebra e l nacimiento de C r i s t o . 

En 1945,fue e l único año en que se repartieron juguetes a los n i -

io s pobres,fue l a llamada"Navidad del niño del pueblo",para lo cual h i 

cieron una colecta y organizaron una tómbola e l d i a v e i n t i d c s t e s t a s re 

caudaclones corrieron a cargo de los mestizos acomodados. 

Como hemos dicho .actualmente l a Navidad se concreta a l a Misa del 

Gallo y a reuniones familiares,estas en l a s casas de los mestizos de 

los dos grupos� 

Entre algunos mestizos acomodados acostumbran enviar t a r j e t a s de 

felicitación conjunta,por l a Pascua de Navidad y e l Año Nuevo. 
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C0NCLTISI0N33 

1. E l standard de vi d a , l a rutina,lo mismo que l a s actividades en ge 
neral,están condicionadas por l a adscripción de los individuos e: 
e l grupo de los indígenas o mestizos, siendo por l o regular sumam 
te bajo. 

2. Las relaciones recreacionales se c l a s i f i c a n enrreiaciones de niñ 
t a l como sucede en los juegos propios;entre los ádultos,los jue-
gos son propios de los mestizos y algunos indígenas.Los juegos e 
tán limitados por los momentos de ocio. 

3» Las f i e s t a s en general,son ocasiones que se prestan para acrecen 
tar o adquirir prestigio social,ya sea de los organizadores o de 
los dos grupos. 

4* Las relaciones formales entre personas,en l a f a m i l i a son estrech 
mientras que con l a s amistades y forasteras se guarda mayor d i s -
t a n c i a . 

5. E l trabajo puede presentar l a s características de trabajo partió 
lar,remunerado,por tarea,cibmo colono-peón,peón,tápaco,servidumbr 
rural,servidumbre urbana,cooperativo o minea,de República,o fuer 
de l a comunidad. 

6. La especialización se encuentra en relación d i r e c t a y constante 
con l a condición de indígenas y mestizos. 

7. La agric u l t u r a es l a actividad primaria y l a mas importante,cult 
vándose plantas o r i g i n a r i a s y foráneas.Mientras que l a ganadería 
juega un r o l de poca importancia,debido a l a f a l t a de facilídade 
para su desarrollo. 

8. La tecnología p a r t i c i p a de métodos netamente nativos y occidenta 
l e s . 

9. Los v i a j e s y transportes son netamente t e r r e s t r e s y se rea l i z a n 
por lo regular a lugares cercanos,casi siempre para r e a l i z a r tra 
sacciones comerciales. 

10. E l comercio es en categoría l a segunda actividad del pueblo y se 
r e a l i z a en l a s tiendas,el mercado dominical y en general,en toda 
l a s casas de l a comunidad. 

11. La gran propiedad se encuentra en manos de los mestizos mas acón 
dados y en orden decreciente,en l a de los mestizos del grupo I I 
de los indígenas.La propiedad puede ser adquirida por compra,dor 
ción y herencia.Las finanzas en gran eseala son prácticamente nt 

12. -En toda l a comunidad se encuentran l a s mismas creencias religiosas 

l a s f i e s t a s se rigen por los mismos patrones,con l i g e r a s varian-
t e s . 

l ^ é - Las f i e s t a s son ocasiones para adquirir o acrecentar e l prestigj 
s o c i a l de los participantes en general,teniendo como base e l fa< 
tor económico en l a realización de l a festividad.Además l a f i e s l 
obliga a los participantes a no contentarse con una economía de 
subsistencia,sino mas bien,de hacer producir l a t i e r r a a l maxim< 

r 

14. En l a s creencias y practicas r e l i g i o s a s se nota una superposicit 
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VT 

DERECHOS Y DEBERES 

INDIGENAS Y MESTIZOS ANTE LA LEY 

A u t o r i d a d e s ; S u s R e J a c i o n e 8 . - En este caso se 

entiende como ley,de una manera general a todas l a s autoridades. 

Los niestizos son los que se encuentran en ventaja en lo que res-

pecta a l desempeño de funciones públicas,mientras que los indígenas 

solo desempeñan una actividad comunal d i r e c t i v a , e s t a es l a que deriva 

de l a Alcaldía Pedánea. 

Las principales autoridades en l a Comunidad son; 

1. «Políticas,-El Gobernador en l a c a p i t a l , del D i s t r i t o 

Un Teniente Gobernador,en l a c a p i t a l del D i s t r i t o 
Un Teniente Gobernador en lo s caseríos. 

2. - J u d i c i a l e s . - E l Juez de Paz 
l e r . y 2

o

. Accesitario 
Un Alguacil 

3. -Comunales.-Municipales; 
Alcalde Municipal o del Concejo 
Síndico de Rentas 
Síndico de Gastos 
Concejales varios que desempeñan funciónes de Síndicos 
l e r . y 2

o

. Regidores 
Secretario de l a Municipalidad 

4»-Comunales*-Pedáneas; 
Alcalde Pedáneo{"Penarlo") 
Campo Mayor 
Campo Menor 
Varados,"Varas o Varayocs. 

5»-Comunales»-Pedáneas,en l a estancias de menor monta: 
Varado o "Cabeza

1

* 
tarados dependientes de él 

6.-Religiosas.-Párroco de l a Comunidad 
Sacristán 

Autoridades Políticas.-El Gobernador es nombrado por e l Prefecto del 

Departamento a propuesta del Sub Prefecto de l a provincia,y su funcic* 

es l a de asegurar e l orden.velar por l a tranquilidad y bienestar co-

l e c t i v o , l o mismo que por l a s garantías individuales.Además atiende 

cuestiones de menor cuantía,como son los conflictos,robos en pequeña 

escala,escándalos,accidentes y en general atenatados contra l a perso-
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na y l a propiedad�Prácticamente en e l aomunidad no hay desórdenes de 

carácter político,ni aún en l a ppoca de elecciones,las que se r e a l i -

zan en forma tr a n q u i l a . 

E l Gobernador lo mismo que sus subordinados no son rentados,el 

puesto es ad-honoren,pero muchos tratan de ocuparlo debido a que da 

prestigio a l que lo desempeña.Cuando comunican l a designación de Go-

bernador lo hacen simplemente por correo,siendo presentada esta comu-

nicación a l anterior Gobernador,el que a su vez a recibido un o f i c i o 

en e l que se l e comunica su cese y su reemplazo. 

E l Gobernador en primera instancia,o sea mas directamente,depen-

de del Sub Prefecto,y en asuntos de mayor monta del Prefecto,dependien 

do a su vez de él,los Tenientes Gobernadores. 

E l puesto de Gobernador y Tenientes Gobenrnadores esté reservado 

a los mestizos,generalmente a los del grupo II,pues es excepcional que 

un mestizos acomodado ocupe esta p l a z a , t a l como sucedía cuando recién 

se creo esta autoridad* 

En esta posición de ventaja,los Gobernadores abusan de los mesti-

zos que sean sus enemigos y en general de los indígenas,tal como su-

cede en l a s "levas" que hacen para cubrir e l contingente que debe i r 

a s e r v i r en e l ejercito,pues apresan indiscriminadamente a los indí-

genas casados,a los que han pasado l a edad de s e r v i r y aún a los meno-

res de edad* 

Cuando los movilizables f a l t a n a su e j e r c i c i o dominical de prac-

t i c a , decomisan sus herramientas y animales,los que no son devueltos 

hasta después de haber pagado una multa a r b i t r a r i a , l a que no pasa a 

incrementar los fondos de l a Gobernación,sino mas bien a l b o l s i l l o de 

l a autoridad*Guando se han presentado denuncias sobre estos abusos,se 

han culpado mutuamente e l Gobernador y sus subordinados* 

En algunas oportunidades 'cuando se l e s decomisaba l a s herramien-

tas o animales a los indigenas,se l e s encerraba durante veinticuatro 

horas o mas,en e l carceleta de Harcara,haciendo caso omiso a l habeas 
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corpus. 

Los Gobernadores en todo instante tratan de estar bien con l a s au-

toridades .superiores de l a s que dependen,debido a que en sus manos se 

encuentra l a continuación o cese del cargo. 

Es t a autoridad está obligada a plrestar^Garantías" a una persona, 

cuando esta ultima teme por su integridad f i s i c a o bienes,para e l efece 

to e l Gobernador confecciona un o f i c i o en e l que e s p e c i f i c a l a natura-

l e z a de l a Garantía,estando obligado posteriormente a resguardar de ma-

nera especial a l que l a pidió. 

Mantiene estrecho contacto con e l puesto de l a Gurdia C i v i l que 

se encuentra en Carhués,la que a su vea depende de l a 5a.Comandancia 

con sede en Huarás.Esta colaboración es estrecha,pues los Gobernadores 

tienen que prestar ayuda a los policías,cuando estos salen de s e r v i c i o 

en l a zona,y a su vez l o s guardias se encargan del translado y encar-

celación de los delincuentes entregados por l a s autoridades políticas 

del d i s t r i t o . 

E l l o c a l de l a Gobernación queda actualmente a l lado del Conoejo 

Munioipal,y casi siempre se encuentra desocupada,puesto que se presen-

tan pocos asuntos que se venti l a n directamente en l a Comunidad,y s i 

l o s hay,por lo regular pasan adonde e l Juez de Paz,que es e l que deter¬

mina s i deben a su vez pasar a Carhuás o Huarás para ser juzgados. 

Autoridades J u d i c i a l e s . - E l Juez de Paz es nombrado por e l Juez de P r i -

mera Instancia de l a c a p i t a l de l a provincia,Carhuás,y es e l encargado 

de juzgar los delitos de menor cuantía,esto es,aquellos que no pasen 

de los doscientos soles. 

En una autoridad ad-honoren,pues no percibe remuneración por sus 

servicio s . E s t e cargo es desempeñado indistintamente por mestizos de 

los dos grupos. 

E l Juez de Paz depende del Juez de Primera Instancia de Carhuás y 

a su vez tiene como subalternos a l r . y 2
o

.Accesitarios y a l Alguacil 
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que son l o s encargados de secundarlo,ya sea en l a redacción de l o s escr: 

t o s , s o l i c i t u d e s y en l a dación de l a s e n t e n c i a . 

Los asuntos de mayor cuantía son solucionados en Carhuás,y en e l c¡ 

so de s e r de mucha gravedad se r e s u e l v e n en l a Corte Superior d e l depar> 

tamento con sede en Huarás. 

Ca s i todos l o s c o n f l i c t o s son zanjados en l a comunidad,y l o s que p 

l o g e n e r a l r e c i b e n c a s i todos l o s b e n e f i c i o s de l a l e y son l o s mestizos 

mientras que l o s indígenas quedan en m a n i f i e s t a desventaja,pues como mu 

pocos son l o s que saben l e e r y e s o r i b i r - y aún así-son engañados por l a s 

autoridades j u d i c i a l e s d e l d i s t r i t o , l a s que l e s hacen g a s t a r grandes ca 

t i d a d e s de dinero por defender causas en l a s c u a l e s podían g a s t a r l a dé 

cima parte de l o que i n v i e r t e n . 

L a iniciación d e l j u i c i o se hace presentando ante e l Juez un e s o r i 

to en papel sellado,de s e l l o 2° o 5%según e l litigio,haciéndose poste* 

riormente e l trámite r e s p e c t i v o . 

Hay e s p e c i a l i s t a s en cue s t i o n e s j u d i c i a l e s y son personas denomine 

d a s " t i n t e r i l l o s n , l a s que hacen todos l o s trámites j u d i c i a l e s s i n s e r at 

gados,sino teniendo conocimiento acerca de l a s l e y e s en general,aprove-

chando estos conocimientos para ganar l o s j u i c i o s encomendados a su caí 

go. 

Los Notarios se encargan de confeccionar l o s documentos de caract< 

publico y p r i v a d o , t a l e s como l o s con t r a t o s de arriendo,compra-venta y 

herencia,amén de documentos va r i o s . S o n u t i l i z a d o s l o s s e r v i c i o s de l o s 

Notarios de Carhuás y Huarás. 

L a l e y se d e b i l i t a con l a d i s t a n c i a y con e l tiempo,en e l primer 

caso tenemos e l ejemplo de personas que no se encuentran en l a comuni-

dad y están e n j u i c i a d a s , p o r no saber su d o m i c i l i o no se l e s pueée c i -

t a r , y a l t r a n s c u r r i r un tiempo mas que prudencial-que puede v a r i a r se* 

gún l o s d e l i t o s - p r e s c r i b e e l j u i c i o y por consiguiente e l castigo,pues 

l a a u s e ncia f o r s o z a de un del i n c u e n t e es considerada como una forma d« 
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sanción. 

Autoridades Comunales-Municipales.-El Concejo Municipal Distrital,está 

constituido por e l Alcalde Municipal,los Concejales o Rejidores,dentro 

de los cuales se eligen los diferentes Síndicos,ya sean de Rentas,Cas-

tos u otros,lo mismo que a los Inspectores,tales como los de Camal,Tier 

das,Higiene,Espectáculos,etc.El Alcalde por lo regular tiene como auto-

ridad inmediata i n f e r i o r a l Teniente Alcalde,quien l o reemplaza cuando 

sea necesario.Todos estos cargos son ad-honoren y desempeñados por meí 

ti z o s del grupo I y excepcionalmente del I I . L a única persona rentada e¡ 

e l Secretario del Concejo,que es un mestizo del grupo I I . 

Hace aproximadamente t r e i n t a años había un cuerpo de Cívicos que 

dependía del Concejo,era una especie de policía urbana que se encargab 

de resguardar e l orden. 

La Municipalidad de Marcará fue establecida en 1908 y en esta epo 

ca se crearon los Registros de Estado Civil,correspondientes a los nac 

mi entos, matrimonios y defunciones. 

Las autoridades municipales son nombradas en Lima a propuesta del 

Prefecto del departamento ante e l Ministerio de Gobiemo.Sus miembros 

son denominados "notables".Los Concejos son cambiados a cada momento 

debidos a los conflictos internos que se plantean,ya sea por l a pose-

sión del cargo-que da inmenso prestigio a l que l o desempeña-o por l a 

orítioa que se haga a l Alcalde o Concejales,por l a discrepancia entre 

sus miembros,por l a inmoralidad o incapacidad de sus integrantes,etc. 

La renuncia,ya sea t o t a l o p a r c i a l de sus miembros es presentada ante 

e l Prefecto,el que acepta o no l a renuncia. 

Muchas veces se presentan casos de nepotismo en l a elección de 

los miembros del Concejo,ya sea de parte del Alcalde o de los miem-

bros,siendo l a ayuda extensiva a los miembros de l a f a m i l i a en l a ob* 

tención de beneficios que redundan en un acrecentamiento económico. 

Generalmente los Alcaldes son agricultores,comerciantes,agricul-



Ro

tores-comerciantes, dándose e l caso de q-ue e l Párroco haya sido Alcalde 

Del Concejo dependen los Alcaldes Pedáneos o Varados y con su con 

curso se r e a l i z a n l a s faenas mas pesadas de interés publico. 

Cuando se i n s t a l a una nueva Junta Municipal,los nuevos miembros 

juran ante l a Junta oesantethaciéndose en esta ocasión entrega del l o -

cal,enseres y fondos,e inmediatamente después se hacen cargos de sus 

puestos. 

Las sesiones son esporádicas,pero debían celebrarse cuando menos 

una vez a l a semana,se realizan en forma anárquica y s i n ningún plan 

lógico y determinado. 

Durante l a s Fiestas P a t r i a s o recepción a personas notables se 

real i z a n sesiones públicas,que son llamadas Cabildo Abierto,a l a s que 

pueden a s i s t i r todas l a s personas que lo deseen. 

Entre los Concejales se designan l a s comisiones para atender a¬

suntos de interés comunal y de resolverlos a l a brevedad posible,tal 

como sucede con los trabajos públicos o l a s f i e s t a s . 

E l l o c a l del Concejo ocupa los altos de l a Escuela de Varones y 

Crceleta. 

Las rentas de l a Municipalidad son muy exiguas,y hay años en los 

cuales no exceden de trescientos soles,siendo excepcionalmente una 

cantidad mayorjestas rentas son obtenidas del l a s l i c e n c i a s y multas 

impue st as � 

E l Concejo D i s t r i t a l da a conocer a los marcarinos sus acuerdos 

por medio de Bandos Municipales,los que son escritos a maquina y en 

papel corriente,siendo pegados en l a s esquinas mas concurridas del 

pueblo. 

La Municipalidad tiene l a s siguientes funciones: 

a) La expedición de l a s partidas de nacimiento,para l o cual se requie: 
l a presencia del padre de l a c r i a t u r a y dos t e s t i g o s . 

b) La expedición de l a s partidas de matrimonio,para lo cual tiene que 

presentarse l a pareja de contrayentes acompañada de dos o cuatro i 

t i g o s . 
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0) La inscripción de l a partida de defunción,la cual es c e r t i f i c a d a por 
un deudo cercano y dos testigos.No es necesario presentar e l c e r t i f i -
cado medico por no haber f a c u l t a t i v o en e l pueblo. 

d) La preocupación constante por e l ornato local,arreglo de l a s plazas, 
calles tpoda de árboles y conservación de los e d i f i c i o s ¿"dolióos* 

e) Regular l a limpieza de l a s c a l l e s los días sábados.Cada propietario 
debe hacer barrer y deshierbar l a parte de l a acera y c a l l e que da 
frente a su propiedad. 

f ) S1 "blanqueo" o pintado de l a s oasas en Fi e s t a s Patrias,sobre todo d 
aquellas que quedan mas aerea de l a Plaza de Armas y jirones c e n t r a l 

gjLa celebración decorosa de l a f i e s t a s cívicas,patrióticas y r e l i g i o s 
organizándolas o ayudando en su celebración,ya sean d e s f i l e s , b a i l e s , 
actuaciones,corridas de toros,etc. 

h JInspeccionando l a s tiendas,chicherias y panaderías ."Velando por l a h i 
giene,control de precios,balanzas,licencias o a r b i t r i o s municipales, 
l o mismo que sancionando l a especulación y e l acaparamiento,haciende 
esta inspección extensiva a los lugares de expendio de carne taplicaE 
do l a s correspondientes multas por l a s infracciones. 

1) Controlando l o s trabajos de "República" en colaboración con l a s aute 
ridades Pedáneas,estos trabajos son de interés colec t i v o , t a l e s como 
l a reparación de carreteras,caminos,puentes,waros tplazas,calles,ace-
quias, etc. 

jjCuidar l a nominación de l a s c a l l e s y l a numeración de l a s casas del 
pueblo. 

k)Hesguardar l a sanidad pública(?),cuidar los lugares de aprovisi onam: 
to de agua;eliminar los perros-sobre todo en e l mes de Harzo-por re-
presentar un peligro por l a hidrofobia,pero en realidad se debe a l < 
seo de resguardar l a s sementeras de l a s incursiones de los canes.Se 
e s t i l a l a matrícula de los perros para no darles"bocado"( veneno) ,au: 
que muchas veces son eliminados perros matriculados. 

l)Cuidado del Coso,situado por l o regular en e l c o r r a l de l a casa de 
no de los Concejales.Es e l lugar adonde encierran a los animales qu 
vagan por e l pueblo y l a s chacras haciendo daño a l a propiedad urba 
na y a l a s sementeras(EjB reses,carneros,asnos,etc.) 

m)&reocupación por l a construcción de locales públicos en e l pueblo. 

n)Adquisición de materiales y mano de obra para l o s trabajos comunale 

fí)Velar en general por e l bienestar de los miembros de l a Comunidad. 

E l Concejo Municipal D i s t r i t a l ha cumplido una labor e f i c i e n t e 

en l a Comunidad,sobre todo cuando ha estado dirigido por foráneos,tal 

como sucedió en l a Alcaldía de Don José Bardales,natural de Lima,el 

cual fue seis vecea Alcalde de l a localidad. 

Entre l a s obras mas importantes que se han realizado hasta l a f< 

cna. ̂ ode,ü¿s considerar: 



-382-

1. -En igo6 pusieron los cimientos de l a I g l e s i a de Warikoto,este Templo 
terminó de construirse gracias a los esfuerzos del Párroco Jordán Re 
dríguez en 19.. 

2. -En 1907 compraron los útiles para l a Municipalidad ,1o mismo que se 
crearon l a s rentas municipales. 

3. -Entre 1907 y 1909 se vendieron los asnos de propiedad del Señor de 
Ramos para recabar parte del dinero para comprar e l terreno que ac-
tualmente o f i c i a de huerto en l a Escuela de Varones» 

4»-En 1909 se compró a l a f a m i l i a Minaya e l terreno sobre e l cual actuí 
mente está edificada l a Escuela de Varones. 

5«-En 1910 se compraron l a s mamparas y muebles para l a Municipalidad.Ei 
este mismo año se substituyeron l o s faroles por l i n t e r n a s a querose> 
ne para e l alumbrado público. 

6.-Aproximadamente entre 1908 y 1910 se organizó una colecta para com-
prar l a campana para l a I g l e s i a de Warikoto,siendo confeccionada en 
Mancos por Dn«l¡l.Vásquez,a un costo de sesenta l i b r a s peruanas. 

7»-El Municipio gestionó ante l a s autoridades eclesiásticas para que s 
estableciera ûna Parroquia en Marcará,lo que se hizo e f e c t i v o . 

8.-Durante l a Ley Víal dió principio a l tramo de l a carretera que co-
rrespondía a Marcará,tardando dos años y medio en su terminaciÓn,cc 
menzando e l trabajo en e l puente de Marcará rumbo a l sur y corres-
pondiendo e l trazo desde l a playa del r i o Santa(Km .26)hasta Asiak» 
Urán. 

9«-Después de haber terminado l a carretera central,se comenzaron los 
trabajos para a b r i r l a carretera o r i e n t a l a Chancos,tardando dos a¬
ños en t e m i n a r l a . 

10. -Posteriormente se colocaron l a s veredas en l a s c a l l e s de Marcará : 
se abrieron nuevos pasajes-que despuess se transformaron en calle; 
en e l pueblo. 

11. -En los últimos quince años se han realizado los siguientes trabaj-
y adquisiciones¡construcción del Templo de l a Plaza de Armas,ini¬
ciación de l o s trabajos del mercado(inconclusos hasta l a fecha),c 
trucción de los reservados en l a Escuela de Varones,adquisición d 
un radio de batería,adquisición de un pequeño bosque de eucalipto 
cerca de l a carretera a Chancos,ayuda en l a construcción de l a ca 
cha de basket ball,ayuda para i n i c i a r e l s e r v i c i o de luz eléctric 
en l a comunidad(inaugurado en 1948,y que en l a actualidad no exis 
t e ) . 

En l a actualidad l a labor del Concejo es negativa,puesto que sole 

ocupa de resolver problemas de carácter r u t i n a r i o , t a l e s como l a higie 

de l a s calles,inspecciones y multas,no ejecutándose ninguna labor im-

portante de bien publico.salvo los trabajos de República ¿tales como 

l a conservación de puentes y caminos,y excepcionalmente trabajos de : 

paración de e d i f i c i o s públicos 
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Autoridades Comunales»-Pedáneas.~Las autoridades pedáneas están consti-

tuidas en su totalidad por indígenas que son los que r e a l i z a n los traba 

jos manuales mas pesados en beneficio de l a Comuna. 

Están subordinadas a l Alcalde Municipal,el que mantiene con e l l o s 

contacto estrecho y constante. 

Las autoridades son e l Alcalde Pedgiaeo(Alcalde Pueblo o Penarlo), 

sus Campos ;Mayor y Menor y los Varados que hacen e l papel de Síndicos. 

En l a s estancias puede haber Alcalde Pedáneo o "Cabeza" con sus respec-

t i v o s Varados. 

Estas autoridades v i s t e n como l o s indígenas,pero durante l a s f i e s 

tas se colocan capas de color negro y los Alcaldes l l e v a n varas de mad 

ra con abrazaderas de metal rematadas por una pequeña e s f e r i t a de pía 

t a , l a que es coronada por una Cruz¿los otros varados l l e v a n varas sim-

ples» siendo estas de madera. 

Hace veinte o t r e i n t a años se realizaba e l " j a l a viga".Cuando re-

paraban e l puente principal,antes de l a elección de l a s autoridades pí 

dáneas acostumbraban j a l a r l a s vigas antes de l a elección de los vara-

dos,de ahí e l nombre.Actualmente no se r e a l i z a este trabajo antes de 

l a elección,sino cuando crean conveniente cambiar los tablones del pu> 

t e . 

Los Alcaldes Pedáneos y los Varados son elegidos en l a primera 

quincena de noviembre,es decir cuando se re a l i z a n algunos trabajos de 

carácter publico.El voto es personal,publico y por aclamación,presen* 

tándose tantos candidatos como orean necesario.Este cargo es muy s o l i 

citado puesto que redunda en beneficio y prestigio de su poseedor*si< 

do e l único cargo publico a l que tienen acceso los indígenas.Los miei 

bros pedáneos cesantes son los que tienen prioridad en l a nominación 

de los candidatos para e l cargo jr l o s requisitos necesarios para e l 

desempeño de esta función son:haber sido anteriormente Campo,ser ma-

yor de edad,honorable,no haber dado lugar a murmuraciones nft escánda 
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l o S j y "haber pasado l a fiesta"(haber sido autoridad en alguna f i e s t a 00 

iaunal) � 

Los Varados,Varas o Varayoos son elegidos de l a misma manera que e l 

Alcalde Pedáneo y su función consiste en ser"vigilantes",es decir comu-

nicar l a s órdenes a los Varados de l o s anexos y además supervigilar los 

trabajos públicos. 

En algunos anexos además del Alcalde Pedáneo o Alcalde Varado,hay 

un " F i s c a l " cuya función espe c i f i c a consiste en v i g i l a r l a conducta de 

los varados y es e l que tiene en su poder l a s l l a v e s del Templo o Ca-

p i l l a , atendiendo además todo l o referente a l agito«En Marcará no hay 

Fiscal,pues l a s l l a v e s del Templo l a s tiene e l Sacristán. 

Cuando no se han designado todos los varados se procede a aplazar 

l a bendición de l a s varas. 

Antes de Pascua de Navidad se reúnen los Varados en l a "Posada" 

que han alquilado previamente para tomar acuerdos acerca de l a labor a 

r e a l i z a r y los. Varados cesantes dan cuenta de su actividad durante e l 

año.La asi s t e n c i a es rigurosamente obligatoria,y se castiga,lo mismo 

que l a s tardanzas,el dinero que se recoge de estas multas s i r v e para 

comprar e l l i c o r y prolongar l a reunión. 

E l primero de enero van a l Concejo Municipal para comunicarle a l 

Alcalde que ya han elegido nuevos Varados.En l a primera quincena de e 

ñero debe de r e a l i z a r s e l a bendición de l a s varas en e l Templo,pero 

siempre que sea domingo para aprovechar l a Misa.Antes de empezar e l 

se r v i c i o r e l i g i o s o colocan l a s varas cerca del A l t a r Mayor y a media 

Misa,en e l momento del Evangelio,el Párroco l e s dice cuáles son los 

trabajos mas urgentes que deben realizar,influyendo a s i en e l animo 

de los nuevos Varados para l a consecusión de trabajos públicos,e i n -

mediatamente después bendice l a s varas,las que son recogidas por los 

indígenas en ese momento. 

Es costumbre que e l Alcalde Municipal acompañado de algún Sin-
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dico acompañe a los Varados cesantes y a l a s nuevas autoridades a l a 

bendición de varas acompañados de l a banda de músicos de l a localidad» 

Del Templo se dirigen a l salón de l a Municipalidad,lugar en e l 

cual,el Alcalde Municipal toma e l juramento a los nuevos pedáneos,pro-

nunciando a continuación un discurso,exhortándoles a que trabajen con 

tesón y que procedan con j u s t i c i a y equidad,recomendándoles algunas o¬

bras públicas que deben terminarse.Concluído este acto l e s i n v i t a was-

ko retirándpse los indígenas a l a media hora y dirigiéndose a l a casa 

del nuevo Alcalde Pedáneo,lugar en e l que se r e a l i z a una reunión i n -

formal � 

La función de los pedáneos en general es l a de r e a l i z a r e l traba-

jo gratuito y cooperativo de República,de acuerdo con e l Alcalde Muni-

cipal,este ultimo sugiere y ordena los trabajos a realizar,que son lo s 

mas pesados y de carácter netamente manual,obsequiándoles muchas veces 

a los trabajadores l a gratificación de chicha,wasko,alcohol o coca» 

Todos aquellos indígenas que han pasado por e l cargo de Alcaldes 

Pedáneos o Varados.o Campos,gozan de prestigio,respeto y admiración 

de parte de los indígenas de l a comunidad o del grupo a que pertenecen, 

debido a que también hacen e l papel de jueces o consejeros en asuntos 

que atefien a l grupo de indígenas,compulsando los problemas relaciona-

dos con pequeños hurtos,disputas y una que otra vez un adulterio. 

E l indígena puede decir que ha llegado a l a culminación de sus am-

biciones a l ser Varado y sobre todo Alcalde Pedáneotpues es l a d i s t i n -

ción mas a l t a que puede adquirir,debido a l a estrechez del medio,y a 

que,como d i j e anteriormente,son muy considerados en los cortejos,pro-

cesiones, d e s f i l e s , y caminatas,en este ultimo caso van en primer termi-
�» 

no y a l centro del grupo recibiendo e l saludo cordial y respetuoso de 

los indígenas y algunos mestizos que los consideran como grandes au-

x i l i a r e s en los trabajos de interés colectivo.En l a s f i e s t a s p articu-

l a r e s que se hacen dentro de l a s f i e s t a s religiosas-sobre todo-son a-
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tendidos en primer termino,tanto en lo que respecta a l a comida y bebi-

da. 

Por estas ventajas que adquieren a l ser autoridades»los cargos de 

pedáneos son muy solicitados y muchas veces se suscitan r e n c i l l a s en-

tre los indígenas debido a l a s elecoiones comunales de Varados. 

Autoridades Religiosas.-Las autoridades religiosas,son e l Párroco cuya 

función ya se ha reseñado,y del cual depende e l Sacristán que lo se-

cunda en todo l o relacionado con e l culto. 

OFENSAS Y SANCIONES 

O f e n s a s C o m u n e s ; S a n c i o n e s . -En l a Comunidad l a s 

ofensas mas comunes y l a s ocasionales son l a s siguientes; 

a. -Cfenas contra l a personábales como los c o n f l i c t o s y peleas s u s c i t a -
das por l a embriaguez durante l a s festividades y aún en estado ecuá-
nime debidas a a l a existencia de r e n c i l l a s entre los fam i l i a r e s o 
integrantes del grupo,rencillas comunales,© famillares.Exeepcional-
mente se suscitan peleas entre personas que practican Juegos de azar 

b. -Las peleas que son originadas entre grupos de indígenas o mestizos» 
pero independiente mente.Ocasionalmente sucede que los mestizos pegue 
a l o s indígenas,esto ultimo sucede cuando se encuentran embriagados. 

o.-Las ofensas contra l a vida son raras y solo se conoce e l caso de crí 
menes orginados por e l deseo del robo,crímenes cometidos por mestizo 
Se conoce e l caso de dos sui c i d i o s de mestizos originados por proble 
mas f a m i l i a r e s y sociales de difícil solución¡y decesos debidos a c i 
co accidentes-con igual-ocasionados por negligencia o agnetes natura 
l e s * 

d.-Sexuales,sobre todo de mestizos derivados hacia l o s indígenas,sobre 
todo durante l a s noches de f i e s t a s r e l i g i o s a s o cívicas,ooasiones en 
que violan o estupran a l a s indígenas aprovechándose del estado de e 
briaguez y a l a soledad de los lugares.Rara vez se realizan v i o l a c i o 
de mestizas por individuos de su misma clase .Los varones indígenas n 
real i z a n estas depredaciones. 

e»-MarÍtales,se han presentado casos en l a comunidad,en minero de t r e s 
adulterios de mestizos,una mujer casada con un varón soltero y dos 
viceversa.Entre los indígenas sucede muchas veces que los l i c e n c i a -
dos o los enganchados a l regresar a l a comunidad después de haber 
estado ausentes durante dos años o mas encuentran a sus mujeres con 
hijos de meses o embarazadas y muchas veces esto no es impedimento 
para que continúe en forma normal l a unión. 

f.-Contra l a propiedad,se encuentran i n f i n i d a d de casos de pequeños hur-
tos,sobre todo en l o que respecta a productos agrícolas,objetos y di-
nerosos primeros originados por indígenas y mestizos,mientras que 
los últimos solamente por mestizos.No e x i s t e abigeato en l a zona por 
l a escasa cantidad de ganado. 
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g. -Incumplimiento de obligaciones,tal como sucede en los casos de con-
tratos,ya sean e s c r i t o s o verbales.Lo mismo sucede en los compromi-
sos de trabajo y ayuda mutua. 

h. -Contra e l Estado,prácticamente no hay ofensas de esta índole,pues 1Í 
actividad política es nula y los servicios estatales sumamente redu-
cidos. 

i . -Religiosas,son l a s ofensas proferidas contra e l Culto,el Sacerdote ; 
los lugares Sagrados ¡las dos primeras son ocasionadas por lo regula] 
por mestizos acomodados que se burlan-sobre todo los varones-de l a 
Religión* 

j�-Sociales,que son l a s ofensas cometidas en forma general contra l a s 
autoridades de l a Comunidad,ya sean indígenas o mestizas,y sobre to> 
do l a difamación entre personas y l a inveterada costumbra del " r a j e 1 

o chisme que muchas veces degenera en f a l s o s conceptos acerca de la¡ 
personas y l a s familias,siendo una de l a s costumbres mas arraigadas 
en l a Comunidad,sobre todo entre los mestizos de ambas clases,siend 
mucho menor entre los indigenas,debido a l a f a l t a de complicaciones 
familiares y a l método de vida mucho mas s e n c i l l o � 

En l a administración de j u s t i c i a con relación a l a s ofensas e x i s -

ten muchos errores ya sean voluntarios e involuntarios,debido sobre to 

do a l a división entre indigenas y mestizos,pues los primeros practica 

mente carecen de garantías y se encuentran en manifiesta desventaja f r 

te a los mestizos,los que cuentan con e l apoyo de l a s autoridades y de 

l a clase mas fuerte que los respalda,haciéndose caso omiso a l a s recle 

macionesirde los indígenas,que además de su ignorancia suma,bo conocen 

algunas de l a s trapacerías legales en que se apoyan los mestizos. 

La ausencia de l a responsabilidad de los mestizos está en relacií 

directa de l a posición o inclusión como grupo fuerte y dominante dentj 

de l a Comunidad,mientras que en e l caso de los indígenas,la ausencia ( 

l a responsabilidad estaría respaldada por su ignorancia y ausencia ca-

s i completa de sus deberes y derechos dentro de l a Comunidad-salvo de. 

trabajo de explotación de "República".-» 

La desigualdad ante l a l e y se nota en l a administración de j u s t i 

a los indígenas y mestizos,esto es,cuando estos grupos se traban en 1 

chas judiciales;en l a repartición de los trabajos jen los sorteos de 1 

individuos que deben i r a hacer su S*M.O,o e j e r c i c i o s de movilízateles 

dándose e l caso de que solo los indígenas y algunos mestizos del grup 
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I I l o r e a l i z a n , m i e n t r a s que l o s o t r o s m e s t i z o s se l i b e r a n de e l l o s d e b i 
do a l a a m i s t a d con l a s a u t o r i d a d e s d e l pueb lo ten e l decomiso de h e r r a -
m i e n t a s y a n i m a l e s y l a e n c a r c e l a c i ó n o rdenada por e l Gobernador a l o s 
omisos a l o s e j e r c i c i o s de m o v i l i z a b l e s ; ; e n l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , 
pues l o s i n d í g e n a s no v o t a n por s e r i g n o r a n t e s , m i e n t r a s que muchos mes-
t i z o s que apenas saben l e e r y e s c r i b i r l o h a c e , c a r e c i e n d o e s t o s ú l t i m o s 
de s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s , s i e n d o p r e s a f á c i l de l o s c a p i t u l e r o s de 1c 
d i f e r e n t e s s e c t o r e s ; l o s l i c e n c i a d o s que e n c u e n t r a n a s u s m u j e r e s s e d u -
c i d a s , ^ h a b i e n d o por l o r e g u l a r s a n c i ó n p a r a e l s e d u c t o r , e t c . 

L a s o f e n s a s c o n t r a l a s p e r s o n a s , s i e s que son g r a v e s , y l o s h u r t o s 

s i e s que p a r t i c i p a n de l a misma p r e c o n d i c i ó n , s o n s a n c i o n a d o s en Carhué 

o H u a r á s , s e g ú n l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s o f a l l o s de l o s j u e c e s de es te 

r e p a r t i ó i o n e s . E n l a comunidad h a y una c a r c e l e t a e^aeqes l a que r e c i b e pi 

v i s i o n a l m e n t e a l o r e o s a n t e s de e n v i a r l o s a que l o s j u z g u e n o encarce¬

l e n a o t r o s l u g a r e s . E n a l g u n a s o c a s i o n e s e l c a s t i g o s e cumple a r b i t r a r j 

mente en e l l u g a r de l a d e t e n c i ó n , c o n e n c a r c e l a m i e n t o demasiado l a r g o 3 

que no se e n c u e n t r a con r e l a c i ó n a l d e l i t o . 

L a s o f e n s a s s e x u a l e s y m a r i t a l e s , s i e s que h a y q u e j a , s e v e n t i l a n Í 

l a Comunidad con un acuerdo o pago e n t r e l a p a r t e a g r e s o r a y l a a f e c t a -

d a , c o n l o que t e r m i n a e l i n c i d e n t e , p e r o g e n e r a l m e n t e s e p rocede a a b r i l 

una i n s t r u c c i ó n en l a c a p i t a l de p r o v i n c i a o d e l d e p a r t a m e n t o . E n e l ca-

so de que l o s a u t o r e s sean m e s t i z o s , t o d o queda en nada y no s e procede 

c o n t r a e l l o s . E x c e p c i o n a l m e n t e s e p r e s e n t a n c a s o s de i n d í g e n a s que come-

t a n e s t a c l a s e de o f e n s a s , p e r o en e l caso de que s e a a s í , s e p rocede co-

mo he e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e . 

L a s o f e n s a s d e r i v a d a s d e l i n c u m p l i m i e n t o de o b l i g a c i o n e s , d e t r a b a -

j o , p a l a b r a , r e l i g i o s a s y s o c i a l e s , s i e s que son muy g r a v e s , s o n s a n c i o n a -

das e x t r a j u d i c i a l m e n t e por e l grupo con e l o s t r a o i s m o - v o l u n t a r i o - d e l ai 

t o r de l a o f e n s a , o s i n o en l a s e g r e g a c i ó n d e l g r u p o , o de l o s g r u p o s , s i 

e s que son a n t a g ó n i c o s o n o . L a m u r m u r a c i ó n y l a c a l u m n i a en s u m a . s c n 1; 
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ofensas mas c o r r i e n t e s y prácticamente no pasa un d i a en que no se sus 

c i t e un c o n f l i c t o debido a e l l a s , l o que o r i g i n a que en e l pueblo se co 

mnete ya sea favorable o desfavorablemente l a a c t i t u d de l o s murmurado 

r e s y de l a s personas afectadas,formándose bandos para defenderlos o a 

tacarlos,según sean sus r e l a c i o n e s f a m i l i a r e s , d e grupo o de amistad. 
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00NCLTJSI0MBS 

1» Las autoridades son de cuatró tipos:politioas,judiciales,comuna¬
l e s y religiosas,teniendo un r o l de mayor importancia l a s autori 
dades comunales tya sean indigenas o mestizas,debido a que tienen 
su cargo laborar por e l bienestar public o� 

2. Los mestizos tienen acceso a l desempeño de puestos públicos como 
Gobernadores,Jueces y Concejales,mientras que entre l o s indígena 
l a función pedánea es l a única y p r i v a t i v a . 

3# Las autoridades de un mismo tipo guardan una determinada jerarqu 
que está de acuerdo con l a función que desempeñan,sienio l a s reí 
ciones entre estas personas mas o menos cordiales y supeditadas 
l a jerarquía aludida. 

4»Las ofensas mas características son aquellas en que se manifiesta e l 
e l espíritu de agresión de l a persona o e l grupo,encaminada o d i r 
gida hacia otro individuo o conglomerado de individuos,tales como 
l a s ofensas a las- personas.Vg.conflictos de f a m i l i a o grupo. 

5« Los mestizos se encuentran en manifiesta ventaja frente a los i n 
dlgenas,existiendo desigualdad de derechos,siendo cometidos los 
abudos de acuerdo con esta situación. 

6» La ausencia de l a responsabilidad obedece a dos factores según 1 
condición de indígenas o mestizos. 

7. Las sanciones se aplican de acuerdo con l a gravedad del d e l i t o y 
pueden ser legales o so c i a l e s , l a s primeras ejecutadas extracomun 
tariamente o en e l pueblo,mientras que l a s ultimas solo en l a Co 
munidad� 
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V I I 

CAMBIO CULTURAL 

CAUSAS Y ASERTES 

C a u s a B e L o s C a m b i o s , -La modificación de l a condcuta 

de los marcarinos es debida principalmente a los contactos cultu r a l e s 

derivados de l a comunicación con lugares que participan de una forma d 

vida mas adelantada,tal como sucede principalmente con l a c a p i t a l del 

departamento y los centros poblados de l a costa incluyendo Lima* 

Las personas que soñó han viajado por e l Callejón de Huaylas-que 

en su mayoría son indígenas-conservan su modo de ser,son t r a d i c i o n a l i s 

tas y no quieren apartarse de l a s costumbres que rigen sus relaciones 

de grupo,salvo de individuos-sobre todo jóvenes-que participan a c t i v a -

mente en reuniones de carácter gregario o s o c i a l * 

Los v i a j e r o s que se dirigen a l a costa,ya sea Paramonga,Casma,Chi 

bote,Huacho o Lima,al decir de los marcarinos^se acriollan"(no son pro 

píamente c r i o l l o s , s i n o semejantes a éstos en su conducta),no se dejan 

engañar fácilmente y son mas "vivos".Los únicos que no cambian y s i l o 

hacen es en grado mínimo,son los ancianos debido a que ya tienen una 

norma especial de ser. 

Los jóvenes adquieren aún mas grado de agudeza mental que los eos 

teños y a su vez asimilan fácilmente todos los v i c i o s y enfermedades 

que se encuentran en esa zona. 

Para los marcarinos Lima merece mención especial.pues es l a meta 

que aspiran l l e g a r , y a sea de v i s i t a o para radicarse en forma permaner 

te,debido a l a s ventajas de Índole e s p i r i t u a l y material que promete. 

Las mujeres mestizas tienen como meta l a capital,pues oyen con-

versar a sus allegados y amigos,sobre l a s fiestas,espectáculos y fácil 

dades de carácter educacionaly como en el caso anterior de l a s f a c i l i d 

des para conseguir trabajo,lo que l e s puede reportar indudables benefi 

OÍOS. 

Tanto l o s varones como l a s mujeres mestizos-sobre todo los jóvexxe 
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que v i a j a n a l o s l u g a r e s aludidos a n t e r i o r m e n t e ^ ! r e g r e s a r a l a común 

dad adoptan en mayor o menor grado o t r a forma de ser,puesto que han ad 

quirido una mayor e x p e r i e n c i a c u l t u r a l , d e b i d a a l a adscripción durante 

s u permanencia en l o s lugares donde hayan estado,perdiendo mucho de su 

enquistamiento y conservadorismo,cosa que no sucedía antes por l a s d i 

f i c u l t a d e s para conseguir medios fáciles,rápidos y económicos de trans 

porte. 

En e l caso de l a s personas que permanecen en l a comunidad,el etnc 

centrismo está regido por e l antagonismo que e x i s t e con l o s grupos ve

c i n o s ^ l o s que tienen a menos,y a los indígenas de l o s anexos,a l o s 

que consideran como elementos extraños a l a comunidad,y solo l o s toma: 

en cuenta cuando l o s n e c e s i t a n para r e a l i z a r l a s t a r e a s mas penosas y 

l o s t r a b a j o s dependientes. 

Las r e l a c i o n e s de carácter económico obligan a l o s a g r i c u l t o r e s 

comerciantes a v i a j a r constantemente y además a e s t a r en contacto d i 

r e c t o y permanente con l o s centros de venta y consumo,para e s t a r a l t 

to de l o s precios de l o s productos en e l mercado y de l a s p o s i b i l i d a d 

en l o que res p e c t a a l a a g r i c u l t u r a y a l comercio en mayor e s c a l a , y e 

menor grado a l a s a c t i v i d a d e s ganaderas. 

L a causa de carácter s o c i a l está en relación d i r e c t a y constante 

con l o s v i a j e s y contactos.En toda l a zona d e l Callejón de Huaylas se 

encuentran l a s mismas costumbres con l i g e r a s v a r i a n t e s , e s t o se debe e 

que e x i s t e un contacto mas o menos intenso con l o s pueblos vecinos qx 

p a r t i c i p a n de l a misma área cultural,notándose e s t a característica ai 

en Huarás. 

Las f i e s t a y ceremonias son c a s i idénticas y en l o único que di 

f i e r e n es en l a pompa y e l boato,introduciéndose de vez en cuando nu< 

vas modalidades,las que son sugeridas por personas que han'estado en 

otros lugares y que hacen de innovadores dentro d e l grupo. 

L a escuela juega un r o l importante en l o que respecta a l a a c u l t 
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raoión,y es una causa fundamental de cambio,debido a que los profesor? 

con gran sentido practico hacen ensayos-aunque someros-de Escuela Nue-

va, a pesar de no comprender e l sentido de esta,pero su labor fundamer 

t a l consiste en transmitir normas sociales y educacionales dentro del 

grupo de los educandos,esto es,adaptándose a l a realidad local,dando 

preferencia a una conjunción de educación teórica con conocimientos pi 

t i c o s de carácter r u r a l * 

Las causas de carácter político y j u d i c i a l intervienen de manera 

manifiesta,pues por medio de ellas*-los bandos,noticias y comunicación^ 

o f i c i a l e s ^ l o s moradores de l a localidad se enteran de l a s Resolusiones 

Leyes y Decretos mas impastantes y que atañen directamente a l grupo * 

A g e n t e s « *-Los principales agentes de cambio c u l t u r a l están de-

terminados por l a difusión de no t i c i a s por medio del correo,telégrafo, 

teléfono,transmisión de mensajes por medios especialesjradiojperiódicc 

y r e v i s t a s que llegan a l a Comunídad.Estos agentes hacen que se acre-

ciente l a actitud c u l t u r a l derivada de centros que tienen mayor con-

tacto c u l t u r a l j t a l como sucede con l a c a p i t a l de provincia,del depar-

tamento y de l a costa,sobre todo de Lima. 

La Administración General de Correso Y Telégrafos queda en l a ca-

p i t a l del departamento-Huarás-y de e l l a depende l a Oficina de Correes 

y Telégrafos de Marcará, 

La Oficina se encuentra a cargo de una empleada que es l a encargí 

da de l a recepción de l a s cartas,expendio de estampillas y transmisiói 

j 

de los telegramas por medio del pantófono,que es e l aparato por e l cui 

se transmiten en forma verbal los telegramas a Huarás,lugar del cual ¡ 

retrasmiten a Lima. 

E l s e r v i c i o de correos es i r r e g u l a r y muchas veces se atrasa deb: 

do a desperfectos mecánicos del vehículo-camión-que transporta l a co 

rrespondencia o a los derrumbes producidos en l a carretera. 

En lo que respecta a l envío de l a s comunicaciones,el s e r v i c i o és 
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de t r e s veces por semana.La correspondencia es enviada a Huarás y a l a 

costa l o s lunes,miércoles y viernes,llegando en estas mismos días l a s 

cartaes enviadas del Callejón de Huaylas;los días en que se recibe co-

rrespondencia son los martes,jueves y sábados,días en los cuáles se a¬

provecha para enviar e l "correo" a los pueblos del Callejón, 

Se recibe de Lima un promedio de cuarenta cartas por dia de recibo 

y a su vez se envía a l a costa y a l a C a p i t a l , l a misma cantidad.Las co* 

municaciones para e l Callejón de Huaylas son muy e soasas y a veces solo 

suman dos o t r e s por dia de servicio,recibiéndose igual cantidad» 

La empleada del correo escribe l a s cartas que los indígenas d i r i -

gen a sus fami l i a r e s que se encuentran en l a costa,especialmente a a¬

quellos que están enganchados o sirviendo en e l ejercito.Cobra cincuen-

t a centavos por cada carta,fuera del porte de conducción,igualmente les 

lee l a s respuestas que reciben de sus parientes. 

No hay sistema de reparto de correspondencia,sino que mas bien los 

interesados deben i r a recogerla. 

E l s e r v i c i o de telégrafos funciona muy mal,puesto que los telegra-

mas tardan mucho en ser recibidos,y muchas veces se da e l caso de que 

los recoge l a persona que los ha enviado-en caso de avisar un viaje**, 

debido a que demoran t r e s y aún mas días en su transmisión,la que se 

hace como ya se ha dicho de Marcará en forma o r a l y por intermedio d e l 

pantófono� 

La Oficina de Correos y Telégrafos funciona todos los días de nue 

ve de l a mañana a doce,y de dos de l a tarde a seis,con excepción de lo 

domingos y días fes t i v o s en los que e l s e r v i c i o es de nueve de l a maña 

ha a doce* 

E l s e r v i c i o de teléfonos corre a cargo de l a misma empleada del 

correo,en este caso ya no gana sueldo,sino que percibe e l diez por 

ciento del importe de l a s llamadas.Este s e r v i c i o se extiende a todos 

los pueblos del Callejón por e l norte,y a Huarás y l a costa,por e l sur 
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La o f i c i n a de teléfonos depende de. l a Administración o Compañía de Te-

léfonos con sede en Huarás,que es l a encargada de supervigilar l a s lí-

neas y e l s e r v i c i o en general. 

Las llamadas telefónicas a l Callejón,haciendo un promedio,son de 

cinco diariamente,y a L i a a y Huarás,dos,esto es excépcionalmente,mien-

t r a s que a otros lugares de l a costa se hacen cerca de cinco llamadas 

a l mes. 

Actualmente en e l pueblo hay un solo telefono p a r t i c u l a r y es e l 

que posee una agencia de trsnsportes«Hasta e l año mil novescientos cin-

cuenta habían dos teléfonos públicos,pero e l comerciante que poseia un< 

de e l l o s canceló e l s e r v i c i o por considerarlo muy moroso.lTuera del pue-

blo,en e l hotel de Chancos y en e l aserradero del mismo lugar,existen 

dos teléfonos,que son util i z a d o s para e l s e r v i c i o administrativo y co-

mercial. 

Haciendo un sumario de estos s e r v i c i o s , e l correo es usado i n d i s t i n 

tamente por los mestizos e indígenas,siendo en mayor proporción u t i l i z . 

dos por los últimos;y,en lo referente a l telégrafo y telefono,es usado 

casi exclusivamente por los. mestizos,debido a los beneficios que l e s r 

porta l a comunicación rápida. 

Las n o t i c i a s verbales son transmitidas por personas que dirigen 
� 

l a opinión publica y que son l a s encargadas de hacer tomar e l rumbo 

que mas l e s convenga por e l momento,influyendo como agentes de cambio 

ya. sea en forma positiva o negativa.Estas personas pertenecen a los 

dos sexos,siendo mestizos y algunas veces indígenas,estando adscritas 

por l o regular a grupas antagónicos,y a diferentes estratos culturales 

y sociales.Entre e l l o s hay individuos que son demasiado influenciables 

y que siguen los pasos de l a s personas de mayor personalidad s o c i a l , 

pero que también se encargan de propalar l a s n o t i c i a s y hacer l a re s -

pectiva critica,pero siguiendo los lineamientos de sus líderes* 

La c r i t i c a en ca s i todos los casos comienza con l a s murmuracio-

nes que hacen l a s mujeres y que terminan en e l conocimiento de los 
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varones,los que se encargan de darles una base lógica y de c r i t i c a r con 

mayor conocimiento de causa l o s cambios ocurridos o a ocurrir» 

La transmisión de noticias se hace además por intermedio de perso-

ñas que v i a j a n a p i e , t a l como sucede con los arrieros,pasajeros y v i s i -

tantes. 

En los lugares en que no exi s t e correo n i telefono,se suplen estos 

medios de comunicación por medio de "expresos",que son varones-indíge-

nas-que l l e v a n e l encargo o mensaje de un lugar a otro.Si e l mensaje es 

o r a l recibe e l nombre de Kuné,denominandose Kunakí a l mensajero.En a l -

gunas oportuniades envía e l mensaje en forma e s c r i t a para que no se en-

teren los porteadores de su contenido. 

Los periódicos de Lima son vendidos en l a carretera central,esto 

sucede cuando pasan los omnibuses y camionetas que se dirigen a l norte. 

Los diarios mas vendidos son e l Comercio y La Prensa,siendo en menor es 

cala l a Crónica y Ultima Hora.Al precio usual del d i a r i o se l e agrega 

veinte centavos por concepto de flete.No l l e v a n los periódicos del dia, 

sino del dia anterior,debido a que recién llegan a Huarás e l dia prece-

dente en l a noche� 

Las r e v i s t a s son vendidas por lo regular una vez a l mes y algunas 

veces pasa mas tiempo para poder adquirirlas,puesto que a l l l e g a r a 

Huarás se agotan rápidamente. 

E l periódico^El Departamento",editado en Huarás es enviado por me-

dio del correo a cinco subscritores de Marcará,siendo todos e l l o s mesti 

zos acomodados;algunos de éstos reciben periódicos enviados por sus pa-

rientes o amigos que se encuentran en Lima.Los indígenas no compran pe-

riódicos,enterándose de l a s n o t i c i a s mas importantes por l o s comentarle 

que hacen de e l l a s los mestizos. 

Por lo regular,los mestizos en numero de cinco,son los que siempre 

compran periódicos cuando los ll e v a n para su venta a l pueblo. 

Las noticias transmitidas por medio del radio,son escuchadas i n -
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distintamente por los indígenas y mestizos,los cuales a su vez l a s pro-

palan dentro del grupo a l cual pertenecen,llegando de esta manera haste 

los lugares alejados de Marcará. 

ACüXTORACION 

C a m b i o D e I n d o l e M a t e r i a l , -Los principales cam-

bios ocurridos en l a Comunidad han sido de carácter económico,tal como 

na sucedido con e l comercio,con l a introducción de nuevos productos pa-

r a e l consumo local;en l a agricultura,con l a implantación de nuevas téc 

nicas,como son e l abono con s a l i t r e y guano de l a i s i a , e l uso de insec-

t i c i d a s ,y en algunos lugares l a introducción de nuevas máquinas,tales 

como tractores y arados de f i e r r o . 

En l o que respecta a l a tecnología,el cambio es insignificante,de-

bldo a que siguen empleando l a s mismas máquinas que usaban hace cerca d 

cincuenta años^es decir en esa época s i deben de haber ocurrido los cair 

bios tecnológicos e introducción de-herramientas desconocidas en l a re-

gion,tal como sucedió con los telares,molinos y tornos que son de dise-

ño occidental con li g e r a s variantes,siendo en l a actualidad elementos a 

mestizados.Actualmente solo merece l a pena mencionar e l uso frecuente 

de camiones,bicicletas,una planta de energía eléctrica-que funcionó muy 

poco tiempo-,y un aserradero. 

Entre los indígenas l a tecnología sigue siendo muy rudimentaria y 

solo se nota e l empleo de un telaríen e l pueblo)¿encartilladoras,que so 

especie de rueoas para e l hilado¡implementos de f i e r r o para l a s labores 

agrícolas-hoces,hachas,picos,barretas,coas,etc.-;y» de t i n t e s de fabti'* 

ca para e l teñido de l a s telas,en especial para l a s bayetas. 

E l trabajo de minería,en l o que respecta a l a dirección,se encuen-

t r a en manos de los mestizos,y e l trabajo manual a cargo de los indí-

genas »La explotación minera se encuentra en e l mismo grado de atraso 

en que se hallaba hace cuarenta años,siendo los procedimientos de ex-

tracción sumamente primitivos.logrando sacar apenas una mínima c a n t i -
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dad del producto,el cual es enviado a Lima para su beneficio o expor-

tación, 

fíe nota que e l cambio de carácter material es c a s i nulo,debido a 

que siguen empleando los mismos métodos tradicionales de trabajo,y t a l 

ves con e l tiempo lleguen a cambiarlos y dejar áe lado e l uso de imple-

mentos arcaicos,reemplazándolos por elementos modernos mucho mas prác-

ticos» 

En lo referente a l aspecto del individuo,si han ocurrido cambios 

notables,uno de e l l o s es e l de l a vestimenta,en donde se nota que l o s 

antiguos patrones han sido abandonados por l a mayoría de los mestizos, 

siendo en l a actualidad su t r a j e de corte occidental-oon excepciones 

según l a calse de mestizos-,con exclusión del poncho y l a l l i k ' l l a 

que son indispensables debido a lo p a r t i c u l a r del clima. 

Entre l a s mujeres mestizas se nota l a propensión a l maquillaje,al 

uso de polvos,cosméticos,lápiz labial,esmalte para l a s uñas y ondula-

ción permanente,siendo su t r a j e de corte occidental. 

Tanto l a s mujeres indígenas como l a s mestizas usan arreos o ador-

nos de diveros metales,en mayor o menor profusión según su capacidad e 

conómica,difiriendo l a s joyas simplemente en su calidad o acabado. 

C a m b i o D e I n d o l e E s p i r i t u a l . -La .educación i n -

-fluye de manera poderosa en l a formación del carácter y de l a persona-

li d a d de los niños mar cariños, pues por medio de e l l a se transmiten los 

conocimientos y además se l e s inculca una se r i e de normas sociales,pu« 

los maestros-que por lo regular-han estudidado y se han formado en lu« 

gares en donde había mayor contacto c u l t u r a l . 

Se propugna e l sentimiento r e l i g i o s o , e l respeto a l prójimo y a 1 

propiedad influyendo poderosamente en estas enseñanzas l a escuela y 1 

f a m i l i a . 

La modificación de l a conducta se debe a l mayor o menor contacto 

cultural.Los jóvenes marcarinos y muchos adultos,cuando regresan a l 

TOiftbio-desDues de haber estado en otros lugares-han adquirido otras 
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normas de conducta,ya no se l e s nota tan tímido y su conversación es l i -

bre-o a l menos parece serlo-cosa que no sucedía antes,variando hasta e l 

modo de hablar,pues temen emplear l a 11»y en e l lugra correspondiente se 

lo usan l a Y;en e l caso de l a s jóvenes,estas dan l a mano con mas s o l t u -

r a , no se nota e l enqulstamiento de antes y se ve que actúan oon mayor d< 

senfado y naturalidad.La conversación versa sobre diferentes tópicos,dar 

do preferencia a los temas extra-comunitarios,dando preferencia a l a s 

canciones y bailes de patrones foráneos. 

En f i n , y en forma general-la mayoría de los mestizos-qu los que ha] 

salido del pueblo y adquirido mayor contacto c u l t u r a l en poblaciones ma, 

grandes-sobre todo de l a costa-han adoptado formas especiales de conduo 

t a que no son comunes en e l pueblo y que casi siempre dan lugar a murmu 

raciones por parte de l a s personas maduras y ancianas. 

E l rpoceso de ajuste de los que han regresado a l a Comunidad,es un 

poco penoso,pues los marcarinos que han quedado en el pueblo desconfían 

algo de e l l o s y no se muestran tan sinceros y amigos,por que los recién 

llegados t r a t a n por todos los meéios de introducir normas y patrones qu 

son extraños a l pueblo,los que algunas veces llegan a prevalecer.Estas 

personas a su vez se adscriben de nuevo lenta y firmemente en e l grupo 

s o c i a l a l que pertenecen.Ha sucedido que e l individuo se ha creído e l 

centro de atención y conformaba part* del mundo f a m i l i a r , y cuando por 

medio de los v i a j e s se ha segregado de l a f a m i l i a y por ende de l a comí 

nidad,los integrantes del grupo se han acomodado a una nueva vida,olvi-

dándose poco a poco de el,y cuando regresa transtorna hasta c i e r t o pun-

to l a nueva organización que ha prewcindido de su persona,hasta que nu< 

vamente logra ocupar e l s i t i a l que l e correspondía;en algunas oportuni 

dades mercede a su habilidad puede desempeñar funciones de mayor j e -

rarquía s o c i a l o pre s t i g i o . 

La personalidad s o c i a l está en relación d i r e c t a con l a educación 

e l mayor contacto cultural,pues e l individuo que se ha instruido y ha 
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viajado mas,tiene una mas amplia concepción de su mundo y de los otros 

mundos que ha conocido. 

En Marcará los tratos de personalidad están subordinados por l a sa3 

vaguardia del prestigio s o c i a l que es sumamente importante y que tratan 

de defender a todo trancemtal oomo sucede en l a s festividades en genera] 

en l a s cuáles se "bota l a camisa"(se gasta en demasía). 

No solo entre los parientes y amigos ocultan los hechos ,que son de-

nigrantes para determinadas personas allegadas a su grupo,tomando una a< 

t i t u d gregaria,sino que todo aquello que va ea desmedro de l a Comunida 

se t r a t a de esconder y "tapar",para que los forasteros no lleguen a ent 

rarse de l a s r e n c i l l a s i n t e r grupos,rivalidades y luchas. 

Tal ha sucedido por ejemplo en l a primera fase de l a investigació" 

en l a que confronté los datos y v i con sorpresa que una gran parte eran 

falsos,esto es,en l a parte correspondiente a l a s relaciones entre persc 

ñas y grupos.Entre l a s informaciones de personas de grupos antagónicos 

hubieron omisiones y tergiversaciones,debiéndose examinar miinuc ios amen-

te para deducir l a proporción de pasionismo y exageración.Como he ex» 

puesto anteriormente,tendían a crear un aspecto de veracidad basada en 

informaciones inexactas,motivo por e l cual se tuvo que rehacer parte di 

l a labor. 

Prácticamente no hay cambios en l a organización social;estos ocu-

r r i e r o n a p a r t i r de los primeros aííos del presente siglo,cuando se ere 

ron instituciones extrañas a l a organización paternal.apoyadas en gru-

pos de mestizos que con e l correr del tiempo constituirían l a clase pr 

vilegiada de los mestizos(de los cbs grupos),los que acapararon l a dire 

ción de l a s institucione s que hasta l a fecha dirigen,tales como e l Cor 

cejo Distrital,Juzgado,Gobernación y Parroquia,excluyendo a los indíge 

ñas y dejándoles solo los car&os pedáneos,para mantener l a cohesión ei 

l a s actividades y relaciones de carácter netamente comunal. 

D e s ó r d e n e s . «Prácticamente no se encuentran casos de desórd> 



-401-

nes de l a personalidad,tales como anormalidades mentales en general,perc 

eso si,casos aislados y esporádicos de mendicidad,cicatería y timidez, 

los primeros debidos a l bajo standard de vida,y e l ultimo a l a f a l t a de 

contacto con pueblos que viven mas intensamente» 

Los conflictos primarios,como ya hemos visto,se deben a causas o r i 

ginadas por ofensas a l a persona y propiedad principalmente,y en l o que 

respecta a l a cohesión social,a l a s pjtgnas entre los diferentes grupos 

y familias,por l a adquisición de poder y prestigio dentro de l a Comuni-

dad» 

E x i s t e una pugna manifiesta entre los jóvenes y los ancianos,pero 

que no degenera en conflictos abiertos,y es debida a l a creciente i n * 

f luencia de los jóvenes y adultos,frente a l a declinación de l a s a c t i -

vidades de l o s ancianos,estos últimos dejan paulatinamente de ocupar 

cargos que irrogen prestigio dentro del grupo,y dejan de lado en forma 

creciente l a s actividades propias de l a clase a que pertenecen. 

En l o que respecta a l a introducción de nuevos elementos cultura-

l e s , propiamente no se originan desórdenes,pero eso si,un clima de des-

contento ,un desajuste s o c i a l originado por l a actitud de los ancianos, 

pues ven en e l l o algo que l e s merma autoridad,puesto que no saben usar 

ni apreciar los elemntos tecnológicos modernos,manifestándoseles un es 

tado de frustración comprensible,La eliminación de elementos cultúrale 

se hace en razón de l a animadversión y a l conservadorismo de los anci; 

nos,los que desean que siempre se sigan utilizando los métodos y proc 

dimientos usuales y arcaicos(vg:andar en acémila en lugar de v i a j a r e; 

carro;usar los implementos agróio&as primitivos,en lugar de u t i l i z a r 

herramientas y máquinas modernas,etc.),de manera que obstaculizan de 

manera manifiesta l a introducción de nuevas técnicas e implemenetos e 

l a Comunidad;de éstos dicen-a pesar de observar sus ventajas*"No s i r -

ven para nada,mejor l o hacemos con. ","es muchos gasto j 

no se puede comprar",arguyen esto ultimo cuando sus familiares se em* 
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peñan en adquirir implementos foráneos. 

La reducidad economía de los marcarinos impide l a adquisición de 

una se r i e de elemntos tecnológicos,de factura nacional o ex t r a n j e r a que 

facilitarían grandemente e l trabajo,y además la-adquisición de imple-

mentos necesarios para l a implantación de nuevos métodos de carácter 

tecnológico. 

Otros elementos son eliminados por no ser necesrios dentro de l a 

Comunidad,son prácticamente superfluos,pero muchos marcarinos los ad-

quieren por estar a tono con los pobladores de áreas mas adelantadas, 

t a l como sucede con los artículos denominados.de l u j o ¡objetos de uso 

personal,ropa impropia para l a región,chicherías,etc*,debido a que se 

desea hacer un consumo ostensible y emulative,que redunda a l a postre 

en l a adquisición o incrementación del prestigio s o c i a l , 

BIOGRAFIAS 

La transcripción de dos sinópsis de biografías,la primera corres-

pondiente a un indígenas y l a ultima a un mestizo,en este lugar del ca 

pítulo,se hace con e l objeto de dar una idea,aunque somera,de l a s for-

mas de conducta s o c i a l y vida s o c i a l de l o s dos tipos característicos 

en l a zona» 

"Interesa en estas biografías no e l acontecimiento,que es un con-

oepto de historiografía clásica;no e l espisodio que contribuye a enal-

tecer l a personalidad del sujeto y a l a brar l e un prestigio dentro de 

los valores del grupo,sino l a cultura misma de ese grupo,a travez del 

modo de vida y l a concepción de ex i s t e n c i a de un individuo y los desa 

justes sociales de este individuo.Nuefcas ideas y costumbres diferente 

crean di f i c u l t a d e s en e l funcionamiento de los patrones de conducta y 

es por intermedio de l a experiencia del individuo que se ve mejor l a s 

inconsecuencias y desarmonias de l a cultura"(34) 

(34)Jorge C.Muelle 

"Estudio del indígena",en l a Eev. del M.Nacional. 

T.XVTI.IO,A8.PP.77. 

http://denominados.de
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En los intentos de "biografías que se exponene a continuación,se ha 

notado en los informantes una gran r e s i s t e n c i a para dar determinados de 

tos,sobre todo en lo refernte a l sexo,economía y actitudes¿estas d i f i c i 

tades han sido obviadas muchas veces por l a información indirecta,con 3 

eue se han llenado l a s lagunas de l a información directa,pero siempre í 

giriéndole a l informante por segunda vez para que respondiera a ellas» 

Los intentos sinópticos de biogcafías han sido confeccionados de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por e l Dr.Muelle en l a confe* 

ción de biografías(35). 

S i i n ó p s i s De U n a B i o g r a f í a I n d í g e n a . -

E l indígena N.N.,de cu a r e t i s e i s años de edad,de profesión agricultor,p< 

see una pequefía parcela de terreno,de aproximadamente ciento sesenta m 

tros cuadrados,y como ganado una t r o p i l l a de diez carneros y cinco chí 

vos.Su posición s o c i a l está condicionada por e l hecho de ser indígena, 

pero a pesar d e eso,dentro de su grupo goza de prestigio por
w

haber pa 

sado l a f i e s t a
1

* y haber sido autoridad pedánea.Es casado y tiene dos h 

jos,y como allegada a l a f a m i l i a sostienen a una niña indígena de diez 

años,la que los ayuda en e l pastoreo del ganado.Los integrantes de l a 

f a m i l i a v i s t e n l a indumentaria indígena,mientras que l a vivienda es ce 

raoterística de su grupo. 

Tiene sentimientos de superioridad frente a los demás indígenas 

pero pierde grandemente su aplomo frente a los mestizos,aunque en al» 
� 

gunas oportunidades ha sostenido su posición y derechos» 

Responde a l a s preguntas que l e hago en forma lacónica y no se e: 

playa en diferentes tópicos,debido en gran parte a su timidez. 

A.-
w

Tengo cuarentiseis años,nací en 1910( ? ),mas o menos naci en est 
pueblo-Marcará~*erca de l a s chacras y después vine a v i v i r acá.Cu 
tenía menos de ocho años,ayudaba a pastar a mis hermanos y padres 
carneros y una vaca que tenía,también l e ayudaba a mi madre a los 
mandados,a comprar l a s oosas para comer¡después de los doce años 
yudaba ya a mi padre en l a agricultura,en e l sembrado,berbecho y 
l a cosecha,en ese tiempo vine a v i v i r siempre en e l pueblo. 
Tenia t r e s hermanos mas,pero estos murieron,el primero hombre,de 

(35) I b i d . 
x « « « „ n Turbal ̂  o 
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bre cuando tenia tres años,los otros un hombre y una mujer cuando 1 
nian cerca de seis y siete años,del estómago,los curaron con yerba¡ 
acá en las chacras,pero siempre murieron,del estómago creo,no me a¬
cuerdo bie . 
Yo solo he tenido enfermedades comunes y que casi no me han hecho ( 
ño , e l sarampión y l a viruela loca-var iscela- . 
Me acuerdo siempre de mi padre y mi madre que me querían mucho,des< 
pues que murieron los otros y siempre me ayudaban,cuando me d i r ig í , 
a l a escuela que cursé hasta e l segundo año-de primaria»-,porque de 
pues t r a b a j é duro con mi padre,las t ie r ras que tengo fueron hereda 
das de el,por que mi mujer no t e n í a sino carneros,los hi jos de é s t 
son los que tenemos ahora. 
En esa época me acuerdo de los juegos que jugábamos de chicos,much 
ohostque eran imitar a los mayores,jugar a los toreros,nada mas,de 
pues había poco tiempo para cimarronear* 
Mis padrinos fueron L . B . y J .H,casi no los v i después,porque vivía 
lejos,eran de Shumay y después se fueron a v i v i r a Carhuás» 
Mi padre me contaba que e l corte de pelo me lo hicieron cuando te-
nía tres arios,pero no me acuerdo nada,me regalaron un carneron que 
después junté con sus c r í a s con los de mi mujer,por eso tenemos a l 
gunos carneros. 
Recuerdo de niño cuando trabajaban en República,mi padre con los a 
más,en construyendo un puente de Marcará y en l a Ig le s i a antigua¬
-retocado-. 

B.-Mis padres murieron cuando tenia dieciocho años,uno un año y mi mad 
a los dos años después, los enterramos en e l fanteón de Marcará,fue 
ron mis t í o s y parientes,el entierro fue grande,porque eran muy qu 
ridos,Despues de enterrados fuimos a l a casa y comimos y bebimos 
chicha,después de tiempo hicimos e l Pitzkaki,repartimos las cosas, 
mi me tocó todo,por ser único h i jo nomas.He trabajado en Marcará, 
Shumay y Recuayhuanoa,y otras veces por poco tiempo en Carhuás,pea 
me pagaban poco,treinta centavos y a veces un sol por dia,pero e l 
trabajo era en l a agricultura y fuerte,me cansé y después pensé mí 
jor trabajar mi pedacito de t i e r r a . 

C»-Tuve contacto con mujer cuando t en ía trece años por primera vez,me 
enseñó una muchacha que ayo a veces ayudaba a arrear l as vacas qut 
l levava a l pasto,ella t en ía diecinueve años,era mayor,me l levó a 
una chacra ,as í aprendí a tener mujer:despues en las f i e s tas nos ej 
borrachábamos con hombres y mujeres y yo aprovechaba de ellas,pen 
e l l a s querían. 
Todos los muchachos en esa época sabíamos de mujer y era porque n< 
eran malas con nosotros y algunos de mis amigos-mayores-se casaro: 
con ellas,pero yo no con esa,porque era mayor que yo,y era muy ba 
di da, 

D.-Me casé hace catorce años y conocí a mi mujer cuando estábamos en 
f i e s t a de San I s id ro , l a v i en l a f i e s t a y me acerqué s in que sus 
dres se dieran cuenta-o se dieron,no lo sé-bailamos en l a casa de 
Mayordomo y después l a enamoré,la veia casi todos l o s d i a s despue 
del t raba jo , fu i con un t io para que pidiera a l a que ahora es mi 

c jery e l l l evó los derechos,dos botellas de wasko y cuyes,el padre 
aceptó, le preguntó a su h i j a s i quería casarse o no-conmigo-ella 
jo s i y en l a Semana Santa siguiente-del afío-me casé en l a Ig les i 
no fue matrimonio c i v i l , a s i s t i e r o n a l a f i e s t a los padres de ell8 
algunos parientes míos,la f i e s t a duró cerca de tres días y gasté 
cerca de cien soles,en chicha§wasko,cuyes,gallinas y otras cosaSj 
por que se hizo comida de f i e s t a , l a f i e s t a duró cerca de t res die 

_ „. i a omhnrrfl c,h6 e l nadrino y casi me 
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paso,se emborracharon c a s i todos. 

E. -Después vinieron los h i j o s , e l primero nació,fue d i f i c i l f p o r que mi 
mujer no había conocido antes hombre y era primera vez que daba a 
luz.Asistió e l parto mi comadre Juana,que ya murió,atendía bien,pe 
rp no era comadrona-entendida-sino una amiga que asistió a mi mu-
j e r , 

F. -A mis h i j o s que son chicos,mi mujes l e s enseña en l a casa a cuidar-
se y además a pastar»después pasarán a mi cuidado,el varón para l a 
agricultura,como mi padre me enseñó a mi* 

G. -La primera muerte en mi f a m i l i a fué l a de mis padres,me dolió much< 
me sentí solo por que quedé huéfano,pero después tuve que trabajar 
para v i v i r * Y o f u i adonde vendían jora para hacer chicha-la hiciero] 
mis parientes,mujeres-y comprar wasko,no avisamos a l principio parí 
que l a chicha madurara un poco y avisamos a l segundo dia,después d< 
haber hecho s a l i r l a comida del estómago de mi padre para que no SÍ 
malograra.Vinieron todos mis parientes,mis amigos y amigos de mi ps 
dre,fueron muchos,fuimos a l Panteón bastantes y durante todo e l re-
corrido bebíamos y echábamos agua bendita a l cajón-sobre él-llega-
mos a l Cementerio y habían abierto-mis amigos-la sepultura,echamos 
primero agua bendita y después e l cajón,después echamos mas agua bt 
dita,unas f l o r e s y por ultimo tierra-puñados de-sobre e l cajón,el < 
cargo,tierra con lampas y pusimos dos cruces,después estuvimos tomí 
do por una hora mas,y nos fuimos a l a casa a comer,estuvimos hasta 
l a s ocho de l a noche,yo no sentía nada porque estaba mal-embriagadí 
He pasado l a s f i e s t a s de San Nicolás y del Señor de Chaucayán,hace 
ocho años,en l a primera como Q e l l i y en l a segunda igual,y devoto» 
de manera que después f u i elegido varado,por eso mes estiman ahora 
mis amigos y aún los mishtis,aunque no me meto con ellos,pero he tí 
nido líos por cuestiones de chacras-linderos-,mi chacra queda a l 1* 
do de un mestizo y sus animales entraban a comerse mis maices-plan-
tas-,pero hice pagar esto hace cuatro años,me dieron cinco centavos 
por plantas tiernas -por cada una-comida o malograda por l a s vacas 
carneros,después me he hecho respetar,no se han metido conmigo y le 
mestizos no me hacen nada. 

IiOS amigos-indigenas-me respetan y me quieren,siempre l o s ayudo en 
chacra y ellos a mi cuando necesito que me ayuden,los mismo cuando 
hay que pastar y regar,a mi me ayudan mas de l o que ayudo. 
Ahora vivo tranquilo con mi mujer y mis h i j o s que estimo y quiero, 
quiero que mis h i j o s aprendan en l a f a m i l i a sus obligaciones,para i 

sean útiles y ayuden a sus padrea,en cambio nosotros l e s daremos 1Í 
animales y chacra,despuew cuando sean grandes o s i nos morimos*'» 

S i n ó p s i s D e U n a B i o g r a f í a M e s t i z a . « 

E l mestizo L.J.,de cuaretintres años de edad,de profesión agricu! 

tor-comerciante,posee una tienda y un retazo de terreno de cerca de 

cic u e n t i s i e t e metros cuadrados,posee cuatro carneros.Su posición so-

c i a l está condicionada por e l hecho de ser mestizo del grupo I.No ha 

pasado por ninguna f i e s t a , s i n o que ha sido devoto una vez del Corazón 

de Jesús,considera arcaicas l a s f i e s t a s y sostienen que no debe gas-

+ P-n "t,rmt,erffts".Ha desempeñado en una oportunidad e l cargi 
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de Concejal en l a Municipalidad¿goza de p r e s t i g i o dentro de su grupo.Es 

casado y t i e n e t r e s h i j o s , d o s varones y una mujer,todos menores de edac 

en l a casa v i v e n además un sobrino y dos miembros de l a servidumbre,un£ 

menor de edad y un varón adulto.Los miembros de l a f a m i l i a v i s t e n l a i r 

dumentaria o c c i d e n t a l , e l padre usa poncho como prenda n a t i v a j l a s e r v i d i 

bre v i s t e l a ropa n a t i v a un poco occidentalizada-amestizada-.La v i v i e n c 

es característica de l o s mestizos d e l grupo I,gozando de todas l a s fac:! 

l i d a d e s que pueden haber en l a zona. 

Su a c t i t u d es de superioridad ante l o s indígenas y l o s mestizos di 

ambos grupos. 

No es muy franco a l responder l a s preguntas formuladas debido en 

gran parte a su desconfianza. 

A. -"Tengo c u a r e n t i c i n c o años de edad y nací en este lugar,en Marcará,t 
da l a v i d a he v i v i d o en este l u g a r y he viajado muchas veces a Huar 

. Carhués,Yungay,Chacas,Conchucos,Ruará,San L u i s , y algunas veces a l a 
costa,principalmente a Paramonga y a Lima,tanto de paseo como para 
r e a l i z a r algunos negocios,para t r a e r objetos para l a venta,artículo 
de primera necesidad. 

Hemos sido t r e s hermanos,los que en l a a c t u a l i d a d vivimos,dos varón 
y una mujer,los t r e s casados,la mujer con mi cuñado r e s i d e n en Carh 
Recuerdo hace mucho tiempo l o s primeros t r a b a j o s grandes de Repúbli 
que se hacían con l a ayuda de todos l o s indígenas,se l e s daba una g 
tificación o temple y además se hacía música con t i n y a y c a j a para 
que no se aburrieran.Yo siempre me dirigía a l a es c u e l a con mi herm 
no y llegué a e s t u d i a r h a s t a e l t e r c e r año-de primaria-en Síarcaréjd 
pues continué estudiando en Kuarás h a s t a e l segundo de media,mi her 
no llegó a t e r c e r año en Huarés,y mi hermana solo se quedó en e l se 
gundo de primaria,en ese tiempo no se preocupaban mucho por l a i n s t 
ción. 

Cuando era pequeño,en mis horas y días l i b r e s ayudaba a mi padre a 
vender en su ti e n d a y además en l a casa a r e a l i z a r peuqñeños traba ^ 
como era a r r e g l a r l a s c o s a s , l a mercadería,cuidar un pequeño pedazo 
terreno,que mi padre después me vendió y es e l que tengo actualment 
En ese tiempo jugábamos a l a s bolas y algunas veces a l trompo,como 
habían otros juegos,pero solo jugaba con l o s amigos-mestizos-,nunce 
con l o s i n d i o s , e s t o s jugaban por su lado. 

Mis padres nos engreían mucho y siempre trataban de que tuviéramos 
todo,decían que para eso trabajaban,para ayudarnos y para que despx 
no pasáramos hambre,que había que t r a b a j a r duro para poder tener ui 
poco de dinero. 

B. -Cuando era joven f u i a t r a b a j a r algunos meses a Casma,para acostum-
brarme a otro ambiente y para v e r otros lugares,de ahí pasé a Chim-
bóte,pero no me acostumbre,trabajaba en e l guano.Volví a los cinco 
meses,después de haber sido empleado,con doscientos soles,que me s: 
v i e r o n para hacer sociedad con un t i o en un negocio,pero después m< 
abrí y guardé e l dinero,no l o invertí por e l momento,pero después : 
l o presté a mi padre y sirvió mas tarde para compar e l terreno de i 
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0»~Las primeras experiencias sexuales l a s tuve acá en Marcará,o raedor 
dicho en Shumay,en l a f i e s t a de San Miguel,ahí habían ido bastantes 
eholitas de media manta o i n d i e c i t a s , y yo tenía cerca de catorce a¬
ños,entre varios muchachos-cuatro-agarramos a una de e l l a s que téh-
dría dieciocho años y l a tumbamos ,después de esto ya era común que 
yo estuviera con mujeres,sobre todo con l a s s i r v i e n t a s que tenía en 
l a casa.Me enteré de todas estas cosas de l a s conversaciones que t e -
nía con palomillas que eran mayores que yo o de los adultos que nos 
tomaban e l pelo,diciendo que no teníamos mujer,ni fumábamos,que no 
podíamos pasar n i un poco de wasko;a ocultas de nuestros padres no-
sotros hacíamos todo esto» 

D.-Me caáe a los t r e i n t a años y conocí a mi mujer de v e r l a pasar todos 
los días por donde vivíamos nosotros ,1a enamoré y me correspondió, 
mi padre y yo fuimos a l a casa de mis suegros y concertamos e l matri 
monio,se realizó t r e s meses después,no hubo contacto anterior,y yo 
pensaba,tenía duda s i era virgen o no,pero lo era,eso me causó mu-
cha satisfacción,fué enorme.Los padrinos fueron una t i a y e l padre 
de mi esposa,el matrimonio se realizó solo por l a I g l e s i a y no c i v i ] 
este se realizó un año después con dos testigos que fueron amigos 
míos.En e l matrimonio re l i g i o s o gasté bastante,salieron c a s i todos 
borrachos y contentos,yo cuidé de que no tomara mucho mi esposa,yo 
s i tomé algo,pero no me embriagué» 

B.-Mi primer h i j o nació dos años después del matrimonio,nosotros que-
ríamos tener h i j o rápido pero no podíamos.El parto de mi mujer fue 
fácil,porque haclara un poco de e j e r c i c i o y dos meses antes de dar a 
luz,no caminaba,sino que descanzaba.Al parto asistió mi comadre F.G-
que vive ahora en Marcará,ella demoró cerca de diez minutos en r e c i 
b i r a l a c r i a t u r a y después l e cortó e l ombligo-cordón-y lo ató con 
un h i l o rojo. 

F.-A mis h i j o s l e s enseñamos en l a casa a comportarse como deben ser 
-los mestizos-a respetar a sus padres y ayudarlos en todo lo que 
hay que hacer,con látigo s i es necesario,por eso son dóciles,des-
pués l a escuela l e s enseña l a c u l t u r a , l a geografía,aritmética,la 
h i s t o r i a , e t c . 

O.-La primera muerte en mi f a m i l i a que me acuerdo,fue l a de un t i o , 
hermano de mi padre,yo tenía diez años y prácticamente no me a¬
cuerdo del todo de ello,mi padre s i lo sintió mucho por que lo que¬
ría bastante,lo mismo que mi mamá.El funeral fue grande y no demo-
raron mucho para e l entierro,se realizó en l a tardde del dia s i -
guiente, con a s i s t e n c i a del cura,sacristán,cantor,los familiares y 
fueron los notables del pueblo.Lo enterraron en tierra,por que en 
ese tiempo no habían nichos,en ese lugar-cementerio-tomaron l i c o r 
y una hora después regresaron a l a casa donde hubo una comida pa-
ra los parientes y algunos amigos íntimos invitados.Yo sentí un 
poco esta muerte y mas bien estaba desorientado,pues c a s i todas 
l a s mujeres y algunos hombres lloraban seguido.Siguiendo l a cos-
tumbres, después se hizo e l pitzkaki,y se mandó decir una misa a 
los siete días de l a muerte. 

Ahora me dedico a controlar l a tienda y a t r a t a r de que el negocio 
se agrande,pero en ̂ arcará no se puede hacer mucho y está demás 
tener una tienda grande,sino tener bastante coca,alcohol,wasko,vel 
jabón,cigarros y fósforos para vendérselos a los indios,que son le 
que mas compran estas cosas.La agricultura no me da sino algunas 
verduras y es lo único que necesito para parar l a olla,de manera 
que c a s i nada de esto compro en e l mercado de los domingos,sino la 
carne,leche y mantequilla a los vdicosinos. 
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Mis amigos me respetan y me quieren y nunca l e s he metido l i o s , 
creo que por eso será,porque acá l a gente es Men fregada y por 
quítame estas pajas están peleándose.Trato de tener dinero y aho-
rrar,para que mis hijos tengan después que comer y no pasen ham-
bre,pero no l e s doy mucho-dinero-para que no se acostumbren des-
de temprano a manejar dinero y a gastar mucho,y además para que 
no vayan a ser timberos-jugadores- y después boten todo lo que 
he ganado para ellos,creo que a veces e l palo-castigo-es lo me-
jor para que no se intranquilícenlo crea que soy malo,sino que 
quiero que e l l o s aprendan a ver que e l dinero no se regala,que 
hay que sudar mucho para conseguirlo y para que e l l o s sean algo 
en e l pueblo". 
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C0NCL0SI0NES 

Las causas que originan los cambios son los contactos c u l t u r a l e s 
por medio de l o s cuales los marcarinos se ponen en contacto con 
otros grupos mas aculturados,ya sea en l a zona andina o en l a co¡ 
ta.Estas relaciones intercomunales están determinadas por l a s ac 
tividades sociales,comunicacionales,políticas,judiciales y por 1¡ 
Escuela. 

� 

Los principales agentes de cambio están subordinados y relaciona 
dos directamentea l a difusión,la que se vale de diveros medios 
para ello,por ejempio;el correó,telégrafo,teléfono,radio,periódi 
eos,revistas y transmisión de mensajes en forma especial. 

Los cambios de índole material son prácticamente nulos en Marcar 
La tecnología se encuentra en un grado notable de atraso,sucedie 
do lo mismo en e l uso de implementos y técnicas en l a agricultur 
ganadería y minería. 

En lo que respecta a l individuo-a su aspecto-,han habido algunas 
imnovaciones,sobre todo en e l vestidommaquillaje y arreos. 

E l cambio de Índole e s p i r i t u a l está en relación directa y consta 
te con los contactos culturales,por medio de los cuales se modii 
ca l a condeuta y se re a l i z a n los consiguientes procesos de ajusl 

En l a organización s o c i a l no han ocurrido cambios notables,sino 
principios del presente s i g l o . 

En l a Comunidad solo se presentan conflictos primarios,como en 
cualquier otro lugar semi-aíslado.Aunque muchas veces se presen-
tan casos de pugna nntre l o s jóvenes y los. ancianos,debido prin* 
cipalmente a l a inclusión de nuevos elementos culturales y nue-
vos patrones de conducta. 

Las sinópsis de biografías-indígena y mestiza-,son biografías 
"tipo" y nos muestran auqnue de manera sucinta l o mas importan-
te dentro de l a vida de los marcarinos y su conducta s o c i a l . 
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CONCKUSIOINTES GENERALES 

1. Marcará es un d i s t r i t o típico de l a zona por presentar r a s -
gos p e c u l i a r e s que l o determinan así,tales domo su población, 
su topografía en general,y,su f l o r a y fauna,ya sean éstas na-
t i v a s o alienígenas. 

2. E l d i s t r i t o consta de dieciocho centros poblados,escalonados 

en orden ascendente según e l numero de sus h a b i t a n t e s , 

3. La diferenciación entre indígenas y mestizos marcarinos des-
cansa en una base eminentemente cultural,habiéndose p r e s c i n -
dido c a s i totalmente de sus características somáticas. 

4. La Comunidad está compuesta en su mayor parte por mestizos y 
una mínima proporción de indígenas. 

5. Marcará es una Comunidad andina en plena transición. 

6. E l v e s t i d o y l a v i v i e n d a están condicionados por l a capacidad 
económica de su poseedor,o mejor dicho,por e l hecho de ser i n -
dígena o mestizo. 

7. L a alimentación y la.bebida están regulados por l a r u t i n a , e l 
c i c l o anual agrícola,las f i e s t a s y l a c l a s e . 

8. En c a s i todas l a s a c t i v i d a d e s , y a sean m a t e r i a l e s o e s p i r i t u a -
l e s , se nota una superposición-mas no mezcla-de elementos c u l -
t u r a l e s propios y foráneos.Esto se a p l i c a tanto a los indíge-
nas como a l o s mestizos. 

9. Los t i p o s de f a m i l i a son:nuclear y compuesta;siendo l a r e s i -
dencia f a m i l i a r : p a t r i l o c a l , m a t r i l o c a l y n e o l o c a l . 

10. La terminología de parentesco es española entre los mestizos 
y quechua-españolizada entre los indígenas. 

11. E l compadrazgo juega un r o l s o c i a l y económico sumamente im-
portante,tanto entre l o s indígenas como en los mestizos. 

12. En l a Comunidad hay t r e s grupos s o c i a l e s : e l indígena;el mes-
t i z o con reducida capacidad económica(Tipo I ) , y e l mestizo a-
comodado(Tipo I I ) , q u e guardan una jerarquía regulada por l o s 
factores.económicos y c u l t u r a l e s . 

13. La c l a s e se i d e n t i f i c a con l a condición de indígena o mestizo 
,y está en función constante y d i r e c t a con l a economía d e l gru-
po.Los i n t e g r a n t e s de un grupo pueden pasar a otro de mayor j e -
rarquía, supuesto que mejoren su capacidad económica. 

14. E l r o l d e l mestizo es de paternalismo,asumiendo inevitablemen-
t e l a conducción de l a Comunidad,relegando a l o s indígenas a 
l a s labores manuales y dependientes¡mientras que e l s t a t u s d e l 
varón en l o s t r e s grupos es preponderante,siendo e l de l a mu-
j e r de segundo plano. 

15. E l r o l y e l s t a t u s de l o s niños,adolescentes,adultos y a n c i a -
nos,depende de su inclusión en e l grupo de los indígenas o de 
lo s mestizos. 
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16. La r u t i n a , l a s r e l a c i o n e s recreacíonales formales e informa-
l e s , están subordinadas a l hecho de s e r indígenas o mestizos; 
siendo en ge n e r a l e l standard de v i d a sumamente bajo, 

17. Marcará es una Comunidad agrícola-comercial,eiendo l a ganade-
ría a c t i v i d a d de segundo orden. 

4 

18. E l t r a b a j o es particular,remunerado,semi-remunerado,de ajnda 
mutua (y gratuíto(de República),los cuatro primeros comunes a 
l o s indígenas y mestizos,y e l ultimo p r i v a t i v o de l o s indíge-
nas. 

19. La propiedad se encuentra en manos de los indígenas y mesti-
zos siguiendo una jerarquía ascendente de v a l o r e s . 

20. Las f i e s t a s se guían por l o s mismos patrones,siendo su r o l , e l 
de hacer a d q u i r i r o acrecentar e l p r e s t i g i o s o c i a l de sus or-
ganizadores ; influyendo p r e v i a y posteriormente en l a economía 
comunal. 

2 1 . Los mestizos desempeñan los cargos políticos,judiciales,edili-
c i o s y r e l i g i o s o s , m i entras yie los indígenas solo t i e n e n acce-
so a l a función comunal pedánea,la que l e s e es p r i v a t i v a . 

22. E x i s t e desigualdad de derechos a f a v o r d e l mestizo y en des-
medro d e l indígena;siendo l a f a l t a de r e s p o n s a b i l i d a d común a 
l o s dos grupos. 

23. Las causas.de l o s cambios están subordinadas a l o s contactos 
c u l t u r a l e s , y l o s agentes se encuentran intimamente r e l a c i o n a -
dos con l a difusión.Los cambios m a t e r i a l e s y e s p i r i t u a l e s son 
mínimos,mi e n t r a s , que los cambios en l a organización s o c i a l son 
nulos. 

http://causas.de


A P E N D I C E 

MARCARA Y LA ^TROPOLOGIA APLICADA 
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I 

RMSKEMCIAS 

Dentro del plan general de t rabajo de la Collision Antropológica 

de l a Universidad de Cornel l . se considero-corno hemos anotado an te r io r -

mente-un estudio de c a r á c t e r b á s i c o , que es e l que precede a l presente 

apénd ice ,y que mas bien viene a ser una investigue ión e t n o g r á f i c a ge-

nera l , en la cual no se han e s t u d i á d o l a s c a t e g o r í a s en una forma a i s -

lada,s ino mas bien guardando los nexos de unión que l a s l i g a n , t a l como 

sucede por ejemplo con l a economía de la cual par t ic ipan todas l a s ca -

te g o r í a s , sucediendo lo mismo en la d i f e r e n c i a c i ó n entre ind ígenas y 

mestizos que de manera global puede estar inc lu ida dentro de la e s t r a -

t i f i c a c i ó n soc ia l .Los t rabajes de c a r á c t e r bás ico son almamente impor-

tantes para obtener una v i s i ó n general de la rea l idad y poder determi-

nar a su vez cuales son l a s act ividades dominantes en l a Comunidad es-

tudia da, pud i end c r e a l i zarse poster iormen te investigaciones tomando ce 

mo punto de par t ida un problema par t icular ,pero ya teniendo un conoci-

miento global-aunq ue s i n ó p t i c o o panorámic o-del ne dio en e l cual se d€ 

senvuelve determinado conglomerado humano. 

Los estudios a n t r o p o l ó g i c o s de una manera gene r a l tienden a dé t e : 

minar la ac t i tud o conducta del hombre como miembro de la sociedad en 

que vive-o v i v i ó - y se desarrol la , l o mismo que todas l a s act ividades 

cul tuia l e s , ya sean materiales o e s p i r i t u a l e s . 

La labor encomendada a l graduando,no ha sido l a del estudio de 

problemas relacionados con l a metodología en e l campo de l a s Ciencias 

S o c i a l e s , n i a l estudio de problemas amplios y profundos para determi-

nar cuestiones relacionadas con l a i n t e r p r e t a c i ó n netamente c i e n t í -

f i c a de la cultura-coaa que corresponde propiamente a la Etnología - s i 

no mas b i e n , a p a r t á n d o n o s de la f r a s e o l o g í a y l a ampulosidad de la f r a 

se, en l a d e s c r i p c i ó n e t n o g r á f i c a de Marcará, concre tándose con senc i -
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H e z a l a referencia de sus c a r a c t e r í s t i c a s cu l t u r a l e s mas sal tantes y 

peculia res* 

En la actualidad no nos encontramos suficientemente preparados pa-

ra hacer e s t r i c t a labor e t n o l ó g i c a , n i menos para r e a l i s a r c i e n t í f icamen 

te t í a bajos de .Antropología Soc i a l Aplicada , sino que podemos exponer 

mera y sucintamente los problemas de r e s o l u c i ó n mas urgentes en l a Co-

munidad de Marcará y formular algunas de sus posibles soluciones. 

En este caso se busca e l conocimiento r e a l y verdadero de la c u l -

tura marca r i ña para encontrar e l modo mas e f i c a z de hacer labor de a¬

s i s t enc i a soc ia l* 

Esta c lase destudios son necesarios en e l Peru,debido a que cada 

dia se aceleran los cambios en gene r a l , s i en do en gran parte originados 

por la creciente in te r -comunicac ión y d i f u s i ó n de elementos de toda ín* 

dole.Lo fundamental es e l estudio b á s i c o aVe pueb los - t ipo( esto es.carac ' 

t e r í s t i c o s de cada zona j^ ta l como se ha hecho en Sica ya, V i r ú , Santa , L u -

nahuaná >Marcará,etc*;B!n. estos poblados se encuentra una deteiminada j e -

r a rqu ía de n ive l e s c u l t u r a l e s , y en e l caso e s p e c í f i c o de Marcará,pode^ 

mos decir que par t ic ipa tanto de elementos nativos como occidente l e s , e: 

siendo un pueblo poco aculturado,pero con grandes f a c i l i d a d e s para l a 

a c u l t u r a c i ó n debido a l a f a c i l i d a d a l acceso de l a s v í a s de comunica-

ción que lo ponen en contacto con diversos pueblos de l a zona andina 

y de l a costa* 

Se ha dado preferencia a l estudio de esta Comunidad por ser un 

pueblo en t r a n s i c i ó n y que todav ía conserva determinados rasgos a r -

caicos y peculiares,rezagos de formas antiguas de conducta , t e cno log í a 

y o rgan izac ión ,hab iéndose formado en l a actualidad una superpos ic ión 

de elementos correspondientes a l a s dos p r inc ipa les fuentes cu l tu ra -

les* 

La cultura no es e s t á t i c a y por medio del estudio de esta Comu~ 
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nidad,podemos proyectar en algo e l conocimiento hacia su pasado para 

reconocer elementos cu l tu ra les antiguos,y a su vez hacia e l presente 

puesto que nos p e r m i t i r á contr ibuir a l conocimiento de lo que es e l 

marcarino,esto e s , s i n p re ju ic ios de ninguna especie*Habiend o consegui-

do esto,es mucho mas f á c i l confrontar los problemas que se desprenden 

del conocimiento global de l a Comunidad. 

En Marcará los grupos socia les se encuentran a f i l i a d o s entre e¬

l l o s , siendo sus relaciones formales y legales l a s determinadas por u¬

na semi-integrac ión cultural,aunque se nota en determinadas oportuni-

dades e l proceso de acc ión a n t i s o c i a l entre el grupo minor i ta r io de 

los mestizos del t ipo I , l o s cuales t ra tan ca s i siempre de colocar sus 

in tereses y oportunidades por encima de los mestizos del grupo I I y de 

los ind ígenas* 

En e l pueblo hasta la fecha se ha real izado la siguiente labor; 

l . -Ks tud io b á s i c o de Marcará» 

2#-Una asamblea real izada e l 11 de Mayo de 1952 en e l l o c a l de la Kunj 
cipalidad y cons as i s t enc ia de l a s personas notables del pueblo(meí 
t i zos de l grupo l ) ,unos cuantos mestizos no acomodados y cinco i n -
d ígenas ,que eie n autoridades pedáneas*En esta reunión se notó unace 
s i ausencia de i n t e r é s pdE parte de los p a r t i c i p a n t e s , l l e g á n d o s e a 
tomar los siguientes acuerdos: 

a) Reparación de l a carre tera Marca ré - c hancos , con tando con l a co la -

borac ión de los pobladores que l a u t i l i z a n . 
b) Colaboración de los profesores en la tarea de tomar e l Censo en 

e l d i s t r i t o , y 
c j l n t e r e sa r se por l a apertura de un pozo artesiano para su r t i r a¬

gua a l pueblo* 

3.-Censo de la Comunidad,autorizado por el Sub Prefecto de l a provin-
c ia de Carhuás ,y con l a co l abo rac ión de los maestros de l a s escue-
l a s de la loca l idad ,ba jo l a d i r e c c i ó n de la C.de l a U.de Corne l l . 
JEste Censo se r e a l i z o entre e l 26 y 28 de J u l i o de 1952,y los to-

t a l e s todav ía no se han extractado,teniendo a su cargo esta labor 
la u . de Cornel l* 
Las hojas pera el Censo fueron confeccionadas por e l graduando te-
niendo como c r i t e r i o l a realidad l o c a l y l a s fundamentales caracte 
r í s t i c a s cultura les ( Ver hojas a d j u n t a s ) » 

Be l o s t res puntos tratados en l a Asamble del 11 de Mayo de 1952 

solo se hizo efec t ivo el correspondiente a l a ayuda de l o s profesores 

en e l Censo,el cual según mi c r i t e r i o f r a c a s ó debido a l a s m ú l t i p l e s 
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discrepancias que se sucitaron entre los censadores,pues cada uno qu i -

so tomar los datos según su c r i t e r i o , y en muchas oportunidades para a¬

brev ia r la labor, encomendaron esta a sus alumnos^los cuales como es lo 

gico suponer cometieron m ú l t i p l e s errores en l a obtención de datos* 

Los dos puntos restantes n i s iquiera fueron tratados poster ior-

mente,por no tener mayor i n t e r é s en e l asunto, a pesar c¿e que son pro-

blemas que demandan inmediata so luc ión* 

Con estos ejemplos objet ivos y en forma completamente sincera y 

honrade,me parece que es sumamente d i f í c i l acometer un Proyecto de .An-

t r o p o l o g í a .Aplicada an ^ a r c a r á debido a l a f a l t a de i n i c i a t i v a y volun 

tad de los pobladores del lugar.Para ejecutar un Proyecto de esta na-

t u r a l e z a , a ú n en el caso en que se contara con la ayuda desinteresada 

de los pobladores #dEbe.de contarse con un f u e r t e capi ta l ,que e l los no 

podrían obtener debidoa a lo reducido de su ec onomía*Pero de todas ma-

nera creo necesario exponer algunos problemas que s e r í a n de f á c i l so-

luc ión s i se emprendieran con constancia y buena voluntad-por parte de 

los marcarinos-pudiendo obviarse e l f a c to r económico con la ayuda par-

t i c u l a r , comunal o e s t a t a l que se pudiera obtener* 
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PROBLEMAS GENERALES 

L o s p rob lemas g e n e r a l e s se desprenden d e l e s t u d i o b á s i c o de l a 

Comunidad,y v i é n d o l o b i e n c a s i t odos e s t á n s u b o r d i n a d o s por e l f a c -

t o r e c o n ó m i c o . y por c o n s i g u i e n t e , p a r t i c i p a n d o mas d e l c a r á c t e r mate-

r i a l que d e l e s p i r i t u a l . 

Los p r i n c i p a l e s p rob lemas s o n ; 

1 . - P r o b l e m a s s o c i o - e c o n ó m i c o s ; a ) L a s e rv idumbre ,que e s p r i v a t i v a de lo¿ 

i n d í g e n a s , l o s que son e x p l o t a d o s por l o s m e s t i z o s de i o s dos g r u -

p o s , l o s c u a l e s l e s nacen r e a l i z a r l a b o r e s que no e s t á n de acuerdo 

con e l s a l a r i o que p r e c i b e n l o s d o m é s t i c o s ; a d e m á s emplean l a moda-

l i d a d de h a c e r paga r l a s deudas c o n t r a í d a s por l o s i n d í g e n a s por 

e l s e r v i c i o persona I n u t i l i z á n d o s e muchas v e c e s l a c o a c c i ó n y l a a¬

menaza. 

b) E l peona j e , e n e s t e c a s o l o s t r a b a j a d o r e s no son b i e n remunerados 

a p r o v e c h á n d o s e de s u t r a b a j o y abusando de s u c o n d i c i ó n depend i en -

t e , suced iendo l o mismo que en e l caso a n t e r i o r * 

c ) L a pob reza de l o s i n d í g e n a s , p o b r e z a o r i g i n a d a por l a C a l t a de 

p r e v i s i ó n . S o l o se ha encon t rado t r e s c a s o s de mendigos i n d í g e n a s 

estome e s , en l a l o c a l i d a d , e s t o s i n d i v i d u o s r e c o r r í a n l a s c a l l e s 

a m p a r á n d o s e en l a c a r i d a d p ú b l i c a . L o s o t r o s men d i g o s e s r a n f o r á -

neos que se b a j a b a n d e l o s c a r r o s que l o s t r a n s p o r t a b a n a o t r o s 

p u e b l o s d e l C a l l e j ó n de H u a y i a s , d e t e n i é n d o s e m o m e n t á n e a m e n t e en 

e l p u e b l o . 

d ) L a d e l i n c u e n c i a . L o s robos son o r i g i n a d o s por e l deseo de p o s e e r 

mas con un m í n i m o de e s f u e r z o o por l a n e c e s i d a d a p r e m i a n t e , t a l 

como sucede o c a s i ona Ingente con l o s p r o d u c t o s v e g e t a l e s , e n c o n t r á n d o s 

se muy r a r a v e z c a s o s de s u b s t r a c c i o n e s de o b j e t o s .Mucha s v e c e s e l 

i n d í g e n a s u b s t r a e c o s a s que no n e c e s i t a , p e r o l o hace con e l o b j e -

t o de c r e a r p r e o c u p a c i ó n o m o l e s t i a en e l m e s t i z o poseedor d e l ob-
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je to , de manera o ue viene a ser una re vane ña o desquite nor los abu-
sos cometidos con e l . L a s peleas son originadas por los antagonismos 
ya sea aatre personas,familia.grupos o local idades.Los asesinatos y 
s u i c i d i o s son raros,pudiendo decirse que son modos de conducta anor-
males en l a loca l idad . 

f ) La dependencia de manera casi general ,no ocasiona problemas de 

grandes proper clones, pues los ancianos,los huér fanos y los viudos 

son protegidos por sus f ami l i a res , ya sean paternos o maternos. 

g) La ad ie t tz a l a l c o h o l . e s t á condicionada por e l estado de f r u s t r a -

ción y descontento en que se encuentra un individuo f rente a l gruño 

pudiendo decirse que hay t res gruñóse, de alcoholismo:gregario o so-

cial ,que s e manifie sta en l a s reuniones ,cumpleaños y o t r l s ac t iv ida 

des recreac ionales ; ocasional,determinado por l a s c i rcunstancias que 

no se pueden eludir;y,consuetudinario,cuando se encuentra muy a r r a i 

gado en e l individuo,siendo en este ultimo caso ,e l numero de ocho 

bebedores consuetudinarios. 

g)La a d i c t é z a los estimulantes-sobre todo l a coca-es muy ar ra iga-

da entre los i nd ígenas ,po r l a necesidad que sienten de s u p l i r sus 

necesidades f i s i o l ó g i c a s e l emen ta l e s - a l imen tac ión -con e l estimulan-

te , e l que los hace sent i r con mas ene rg í a s y apti tud para e l áesem-

peño de t rabajos rudos y que demanden gran esfuerzo muscular.En l as 

reuniones,casi siempre,como complemento de la coca encontramos e l 

alcohol-wasko-y ocasionalmente e l c i g a r r i l l o * 

hjRecreacionales.-Practicaiaente en l a Comunidad no hay d i s t r acc io -

nes de ninguna especie,de ahí que e l individuo en los momentos de 

ocio o descanso,se dedique integramente a l juego de 6zar o de suer-

t e , complementando esta ac t iv idad con e l uso de estimulantes y bebi-

das a l c o h ó l i c a s . 

i ) L a d i s c r iminac ión debida a la e s t r a t i f i c a c ion soc ia l crea un pro-

blema de t e n s i ó n que se manif iesta en casi todas l a s actividades ce 
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m ú ñ a l e s p u e s l o s i n d í g e n a s s o n t r a t a d o s d e s p e c t i v a m e n t e p o r l o s 

m e s t i z o s , l o s c u a l e s l o s c o n s i d e r a n s i e m p r e como i n f e r i o r e s y s o l o 

a p t o s p a r a e l d e s e m p e ñ o de l a b o r e s d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n , e n t r e l o s 

m i s m o s m e s t i z o s s e n o t a e s t o , p u e s l o s m e s t i z o s mas acomodados t r a ~ 

t a n como i n f e r i o r e s y toman a menos a l o s m e s t i z o s menos a c o m o d a -

dos . M u c h a s v e c e s s e da e l c a s o de i n d í g e n a s que p a s a n a l g r u p o I I 

d e l o s m e s t i z o s , y e s t o s ú l t i m o s a s u v e z , a l g r u p o de m e s t i z o s I , e n -

c o n t r á n d o s e t o d o e s t o c o n d i c i o n a d o por e l f a c t o r e c o n ó m i c o . 

^ - P r o b l e m a s de s a n i d a d . - a ) L a h i g i e n e p e r s o n a l y d o m é s t i c a e s c a s i n u -

l a e n t r e l o s i n d í g e n a s , n o s u c e d i e n d o l o s mismo en e l c« so de l o s me 

t i z o s , s o b r e t o d o en l o s d e l grupo I . T a l s u c e d e en la. a l i m e n t a c i ó n , e 

v e s t i d o y l a h i g i e n e de l a c a s a . 

E n e l c a s o de l a p r o v i s i ó n de a g u a , e s t a e s r e c o g i d a d e l o s r i a c h u e -

l o s y r í o s , q u e a s u v e z s i r v e n d e l u g a r e s p a r a a r r o j a r l a s a g u a s ne 

g r a s j u t i l i z á n d o s e e s t a agua p a r a p r e p a r a r l o s a l i m e n t o s , p a r a l a v a r 

l o s o b j e t o s y p a r a v a r i a d o s u s o s d o m é s t i c o s . 

b ) L a h i g i e n e u r b a n a e s c a s i n u l a , d e b i d o a q u e n o h a y s e r v i c i o d e B E 

j a P o l i c í a , y s o l o l o s d í a s s á b a d o s , c a d a d u e ñ o de c a s a s e e n c a r g a o 

h a c e b a r r e r l a p a r t e d e l a a c e r a y c a l l e que da f r e n t e a s u p r o p i e -

d a d j n o s i e n d o r a r o que en l o s o t r o s d í a s s e v e a n en l a s c a l l e s g r a i 

d e s c a n t i d a d e s d e b a s u r a , y en l o s l u g a r e s u n p o c o a p a r t a d o s o en 1< 

e d i f i c i o s e n f a b r i c a . m u l a d a r e s y d e p ó s i t o s d e e x c r e m e n t o s , p u e s s e 

h a n c o n v e r t i d o en r e s e r v a d o s p a r a u s o g e n e r a l * 

c ) H a y f a l t a c o m p l e t a de a s i s t e n c i a m e d i c a , y a s e a u r b a n a o r u r a l , d e 

m a n e r a que l o s marca r i n o s s e e n c u e n t r a n c o m p l e t a m e n t e d e s a m p a r a d o s 

f r e n t e a l a p r o p a g a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s , l a s que s e t r a n s m i t e n 

p o r c o n t a g i o o p o r medio de l o s p a r á s i t o s e i n s e c t o s . 

d ) L o s d e c e s o s s o n o c a s i o n a d o s p o r l a s e n f e r m e d a d e s , p o r l a f a l t a d e 

a t e n c i ó n m e d i c a , f a l t a de e s p e c í f i c o s y p o r l a t e r a p i a e q u i v o c a d a , 

t a l como s u c e d e en-tre l o s i n d í g e n a s , l o s c u a l e s - p o r e j e m ü l o - c u a n d o 
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una persona tiene f i e b r e , l a bañan para b a j a r l e la "calentura". 
S I deceso también es originado por l o s accidentes ocurridos durante 

l a s f i e s t a s - en Is s corridas de toros y por cohetes o avel lanas- ,en 

l a s minas,por l a manipulación de explos ivos ,y en los accidentes de 

t r á n s i t o . 

-Problemas de n u t r i c i ón: a )Se nota d e s n u t r i c i ó n en gen e r a l , debida a 1Í 

f a l t a de alimentos grasos,y a l a dieta parcial ,debido a que se da p; 

fe rencia a l a s f é c u l a s y har inas .En los n iños se nota aún mas la de 

n u t r i c i ó n , 1 o que da origen a que l a mortalidad i n f a n t i l alcance c i -

f r a s considerables.. 

-Problemas educacionales y cu l tu ra les ;a )Las Escuelas de la local idad 

no cumplen con los f i n e s encomendad os a la educación, puesto que los 

métodos son los t rad ic ionales y no se encuentran adaptados a la rea 

lidad l o c a l , enseñándoles a los n i ñ o s , simplemente a memorizar la s ma 

t e r i a s s i n hacerles a d q u i r i r la r e f l e x i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n en los 

cursos. 

bjLos problemas derivados del cambio c u l t u r a l , son ocasionados por 1 

i n t r o d u c c i ó n de nuevos elementos,que los ancianos por lo regular re 

chazan,y debido también a los accidentes originados por no saber u¬

t i l i z a r los implementos y t é c n i c a s nuevas. 

c)En lo referente a l contacto con los pueblos del inter ior-Chacas y 

San L u i s - l a f a l t a de una carretera,pues solo hay un camino de her ré 

durazno permite que haya un mayor contacto o aproximación con los 

pueblos que se encuentran cas i completamente segregados del resto 

del C a l l e j ó n de ^uaylas . 

,-Problemas p o l í t i c o s y j u d i c i a l e s . - a ) L a segregac ión de ios indígenas 

y en algunos casos de los mestizos del grupo I I , h a c e que estos se 

�encuentren d esc ontentos, esto es.en lo referente a l desempeño de las 

funciones pública s,pues los mestizos acomodados adoptan una acti tud 

de pa tema lismo frente a los demás grupos* 



b ) E l abuso de l o s mestizos derivado hacia los i n d í g e n a s , y en gene-

r a l del f ue r t e es desmedro de los derechos del d é b i l , s e nota esta 

s i t u a c i ó n en l a acti tud de l a s autoridad es,de una manera general, 

f rente a los integrantes de l a Comunidad. 

o) E l engaño que es propio de los mestizos en sus relaciones con los 

. ind ígenas ,pues en todo momento t ra tan de aprovechar los escasos co 

nocimientos de estos ú l t imos-ya sea en p o l í t i c a o j u s t i c i a -pa ra con 

seguir sus objet ivos que no siempre son honestos.&1 indígena por su 

parte muchas veces adopta la mentira,pero no para aprovecharse de e 

l i a , s i n o mas bien para pro^egrese. 

-Problemas r e l i g io sos : a )Las f i e s t a s r e l i g io sa s crean problemas que 

prác t i camente son materiales.Todas l a s f e s t i v idades in f luyen previa 

y posteriormente en la economía de l a s autoridades,teniendo é s t a s 

muchas veces que hipotecar sus bienes,venderlos o endeudarse para 

poder cumplir con l a c e l e b r a c i ó n . 

b ) E l abuso del calendario r e l i g i o s e anual i n f l u y e en desmedro de l t 

economía i nd iv idua l y co l e c t i v a , entorpeciendo a su vez l a s a c t i v i -

dades relacionadas con e l t r aba jo . 

-Problemas a g r í c o l a s y ganaderos;a )Las p r á c t i c a s agropecuarias son 

a rca icas , empleándose hasta la fecha l a s mismas t é c n i c a s e implemen-

tos que se usaban hace cincuenta o mas a ñ o s , s a l v o contadas excepcit 

nes. 

b) La opos ic ión s i s t e m á t i c a a l uso de i n sec t i c i da s y abonos,lo que 

permite ^ue l a s cosechas sean destruidas por l a s plagas,o sean de 

i n f e r i o r ca l idad . 

c) La f a l t a de p r e v i s i ó n en algunos l u g a r e s , t a l como sucede en l a 

p rov i s ión de agua,pues la i r r i g a c i ó n a r t i f i c i a l es casi nu la . 

d) S l sistema de peonaje que no es tá de acuerdo con las necesidades 

del individuo. 

-Problems originados por l a emigiaciónra )Casi todos los jóvenes de 
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l a local idad salen a estudiar a otros lugares del p a í s , y aquellos 

que no salen de ¿ a r c a r á por ese motivo, se dir igen por lo regular a 

Pa ra monga, Casma y aún a Lima, para encontrar mejores condiciones de 

trabajo,dejando prác t icamente abandonado e l pueblo,dándose e l caso 

de que cas i no se encuentran jóvenes entre los d i e c i s i e t e y v e i n t i -

cuatro a ñ o s , l o que va en p e r j u i c i o de l a s ac t iv idades explotativas 

y t e c n o l ó g i c a s . 

9-"Problemas t e c n o l ó g i c o s : a )E1 stanadrd de vida en la local idad perica -

nece estac iona r i o , debido en gran parte a l a f a l t a de pr eocuT» ción 

por la i n t roducc ión de nuevos métodos e implementos t e c n o l ó g i c o s , 

bj/ilgunos de los cambios t e c n o l ó g i c o s han ocasionado accidentes,or: 

ginados por la inexperiencia de l a s personas encaradas de contro*» 

l a r y manejar elementos ex t raños a su cu l t u r a . 

En la s minas encontramos e l problema de la s i l i c o s i s , p e r o en esca l 

reducida ,pue sto que l a exp lo t ac ión no es in tensa , sino mas bien en 

pequeña e sca l a ,y los ira rea rinos se dedican a l laboreo de l a s minas 

en mínima p roporc ión . 
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I I I 

BB3ISTMCI.A3 

En la r e so luc ión de problemas,ya sean inmediatos o mediatos en-

contramos r e s i s t enc i a s de personas,las cuales t ra tan por todos loe me 

dios de que no hayan cambios de ninguna especie,y de que l a Coniunidac 

quede en un estado de quietud y estatismo. 

Las r e s i s t enc ias p o l í t i c a s es tán subordinadas a l a ac t i t ud de 

l a autoridades, tales como e l Alcalde,Gobernador y ^uez,los cuales se 

a fer ran a su forma conservadora de ser y ex i s t i r -po r ser cas i siempre 

personas de edad-y ven como un peligro para su pos i c ión de pres t ig io 

y sua ac t i tud de paternalis t ic f rente a los grupos ae los ind ígenas y 

mestizos poco acomouados,todo cambio.Creen y sostienen que"todo debe 

dejarse como es tá y que se r í a pe r ju t í í i c i a l f t pa ra la vida comunal t ra ta : 

de Gambiar e l regimen establecido,arguyendo que muchas de l a s obras 

que se pueden emprender son innecesarias"por que siempre Joan v iv ido 

a s í y s i n complicaciones"� 

Eas r e s i s t enc i a s económicas deoenden del plan a n t i s o c i a l de los 

mestizos, sobre todo de los acomodados, que a todo trance t ra tan de maj 

tener e l poder económico y no desean Que ha^n otras fuentes produc-

toras de riqueza,aunque no se ds& cuenta de que precisamente estas n¡ 

r í a n que sus ingresos fueran mayor es.Pero de todas manera s, e l los son 

considerados los prohombres,los mas adinerados y los que pueden rea -

l i z a r obras de cualquiera naturaleza,aunque ca s i nunca l a s emprenden 

y mucho menos dan e l ejemplo. 

Las r e s i s t enc ias s o c i a l e s es tán determinadas como hemos dicho a 

teriormente por el temor a la perdidad de l a autoridad paternal y a l 

temor a ^ue haya una n ive l ac ión -aunque sea aparente-en la ' e s t r a t i f i -

cación social*Lo fundamental para los mestizos de l grupo I , e s que ha 

yan mestizos menos acomodados e i n d í g e n a s ; y en e l caso de los mest i -

zos del grupo I l -que podráimos considerar como l a H c l a s e media"marca~ 
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rina^debido a su imposibilidad de regresar a formar parte de l grupo de 

i n d í g e n a s . y a l a d i f i c u l t a d de adscr ib i r se a l grupo de mestizos acomo-

dados, les interesa tener siempre bajo e l los a un grupo que desprecian 

y que consideran i n f e r i o r : e l de los indígena s .La e s t r a t i f i c a c i ó n social 

y la forma despectiva en qu e se t ra tan los d i ferentes grupos, originan 

una se r i e de conf l i c tos que muchas veces degeneran en peleas £ choques 

violentos entre individuos. 

En Párroco que en muchos de l o s casos se opone a que se emprendan 

obras que vayan en provecho de l a c lase menos p r i v i l e g i a da, sostiene qu 

"se pueden enorgullecer y después no van a querer trabajar 'S-^ero cuand 

hay alguna obra que conviene a sus in ter eses, t r a t a en todo instante de 

que se r e a l i c e , a s i vaya contra los in tereses de los demás* 
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� I V ' 

SUGERENCIAS 

Los problemas expuestos anteriormente en form?, s in6ptica.no son 

de d i f i c i l so luc ión ,pud iendo sugerirse l a s siguientes formas de r e s o l -

verlos : 

1. -p .Socio-económicos : 
a) I n s t i t u í r act ividades recreacionales para r e s -

t r i n g i r o ev i t a r e l juego-de azar-y e l consumo 
de est imulantes:3ibl ioteca popular,clubs y cam-
pos deportivos,clubs c u l t u r a l e s , 

b) í tefacción de l a s v í a s de comunicación para pro-
mover mayores transacciones comerciales y acer-
c ami ento c u l tu ra 1 

c) U t i l i z a c i ó n in tens iva de los recursos naturalc. 
exp lo tac ión técn ica de l a s minas,canteras y a -
provechamiento de l a fuerza h i d r á u l i c a . 

d ¡ Implan ta r nuevas formas de t r aba jo . 
e)Terminación de l a s obras emprendidas con ante-

r io r idad , 

2 . -P.de Sanidad: 
a ) V i s i t a s p e r i ó d i c a s del medico p r o v i n c i a l , 
b¡.Atención de l a mujer grávida y del i n fan te , 
c j u t i l i ü a c i ó n de los p r á c t i c o s y curanderos en 1 

d i f u s i ó n del uso de e s p e c í f i c o s 
d) Estudio de la bo tán ica medicinal i nd ígena . 
e) Educación sobre l a higiene preventiva:vacunaci 

exámenes p e r i ó d i c o s de sangre y heces. 
f )Dedet izac ión p e r i ó d i c a del d i s t r i t o , 
g) Establecimiento de un puesto san i t a r io o por 1 

menos de un b o t i q u í n popular. 
h) I n s t a l a c i ó n de tanques s é p t i c o s y de un horno 

ra l a cremación de desperdicios, 
i ) I n s t a l a c i ó n de pozos a r t e s i a n o s » 
j ) S i fuera posible establecer e l Seguro Soc ia l d 

Campesino. 

3. -P,de N u t r i c i ó n ; 
a) Hacer un estudio de la dieta y dar l a s normas 

para balancearla c i e n t í f i c a m e n t e . 
b) Insfcalación de un Refector io E s c o l a r . 
c) Fomenta'r la t r u c h e r í a y e l cu l t i vo de a r t i cu le 

de primera necesidad. 

4. -P.Educaciona les y C : 
a ( Implantación de nuevos métodos en l a s üiscuelas 

b ib l io tecas e s c o l a r e s , p e r i ó d i c o s murales,etc. 
b) Propugnar que l a s act ividades escolares es tén 

relacionadas con l a economía y los in tereses c 
la reg ión y que los programas es tén de acuerde 
con l a s necesidades d i s t r i t a l e s . 

c) Las actividades escolares deben ser relacionac 
con l a s act ividades domést icas* 

d j l n t e r e sa r en la fundac ión de Clubs escolares 1 

ra fomentar l a d i f u s i ó n de los conocimientos/' 

http://sin6ptica.no
http://-P.de
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e ) B e f e n d e r l o s v a l o r e s n a t i v o s 

ff)Desarrollar nuevos v a l o r e s e i n t e r e s e s . 

� P o l í t i c o s y J u d i c i a l e s ; 
a ) C a p a c i t a c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s 
b j j i l l e c c i ó n j u s t a de l a s a u t o r i d a d e s 

P . R e l i g i o s o s : 
a ) 3Pra tar de r e s t r i n g i r e l numero de f i e s t a s 
b) P ropugnar e l menor g a s t o p o s i b l e en l a s c e l e b r a -

c i o n e s » 

P . A g r í c o l a s y Ganade ros : 
a ) Fomenta r l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 

b) E s t u d i a r l o s t i p o s de s u e l o l e v a n t a n d o una c a r t s 

apa ren te * 
c ¡ P r o t e g e r l a f l o r a y l a f auna n a t i v a 
d) C o n s e r v a r y u s a r e f i c i e n t e m e n t e l o s r e c u r s o s n a -

t u r a l e s . 
e) C o n t r o l a r y f o m e n t a r e l uso de i n s e c t i c i d a s y s t 

nos 
f ) A c l i m a t a c i ó n de n u e v a s p l a n t a s y a c r e c e n t a m i e n t c 

d e l c u l t i v o de l o s a r t í c u l o s de p a n l l e v a r . 

g) P ropugnar l a r o t a c i ó n de l a s c o s e c h a s 

h j l í s t a b l e c e r s i s t e m a s de i r r i g a c i ó n 
i ) f t f e j o r a r l a c a l i d a d d e l ganado en g e n e r a l , c o n nu< 

vos c r u e e s . 
j ) E s t a b l c e r - s i f u e r a p o s i b l c - c o o p e r a t i v a s de p r o -

d u c c i ó n y consumo. 
k )Cambio de p a t r o n e s en l e p r o d u c c i ó n , e x p l o t a c i ó n 

y d i s t r i b u c i ó n . 
l ) , A d q u i r i r p r é s t a m o s a g r o p e c u a r i o s . 

P*-or ig inado s por l a e m i g r a c i ó n ; 
a ) P r o p u g n a r l a m i g r a c i ó n i n t e r n a 
b j B s t a b l e c e r n u e v a s f o r m a s de v i d a y t r a b a j o 

P . T e c n o l ó g i c o s : 
a ) I m p l a n t a c i ó n de n u e v a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s : a p r o 

v e c t a m i e n t o de l a s f u e n t e s p r o d u c t o r a s de e n e r -
g í a e l é c t r i c a . .Aprovechamiento d e l agua : t o r n o s ,m 

l i n o s . t e l a r e s y a s e r r a d e r o s . 
b ) P r o t e c c i ó n y e m u l a c i ó n de l a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i 

n a t i * r a s : f a b r i c a c i ó n de t e j a s , l a d r i l l o s , c e r á m i c a 
t e j i d o s , e t c . 

c ) P r o t e c c i ó n e i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s a r t e s popu l 
r e s m a n u a l e s . 



- x v i -

V 

COLABORACION 

L a c o l a b o i a c i ó n en l a r e b e l a c i ó n ae l o s p rob lemas puede s e r c o l e c -

t i v a , c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l pueb lo en g e n e r a l , d e l o s i n d í g e n a s y de 

l o s m e s t i z o s , y a s e a h a c i e n d o e r o g a c i o n e s v o l u n t a r i a s o s i n o c o n t r i b u -

yendo con e l t r a b a j o p e r s o n a l . 

D e l E s t a d o , o b t e n i e n d o l a ayuda a e l o s R e p r e s e n t a n t e s , o s i n o h a -

c i e n d o m e m o r i a l e s d i r i g i d o s a l o s o f i c i a l e s a d m i n i s t r a t i v o s , q u e en u¬

n a u o t r a fo rma puedan i n t e r v e n i r en p ro d e l d i s t r i t o . 

De a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s , ya s ean de l a p r o v i n c i a o d e l depsr tamen-

t o ; d e i n s t i t u c i o n e s c u l t u r a l e s que se i n t e r e s e n por r e a l i z a r un p r o g r a -

ma de me jo ramien to l o c a l j y d e l C e n t r o R e p r e s e n t a t i v o M a r c a r á , con sede 

en ^ ima , i n s t i t u c i ó n que en d i v e r s a s o p o r t u n i d a d e s ha c o n t r i b u i d o con s; 

a p o r t e e c o n ó m i c o en l a i n i c i a c i ó n o t e r m i n a c i ó n de a l g u n a s o b r a s en e l 

pueb lo de M a r c a r á . 

L a c o l a b o r a c i ó n i n d i v i d u a l es l a mas d i f í c i l de o b t e n e r , p u e s y a n< 

se t r a t a de l a ayuda de un o rgan i smo , s i n o de l a ayuda que p u d i e r a n p r e ¡ 

t a r de terminado i n d i v i d u o s , p e r o en fo rma a i s l a d a . L a ayuda de l a s perso> 

ñ a s mas acomodadas del p u e b l o - m e s t i z o s de l grupo I - e s p r o b l e m á t i c a , p u e ¡ 

t o , q u e como ya hemos m a n i f e s t a d o a n t e r i o r m e n t e no t i e n e n mucho, i n t e r é s 

en e l a d e l a n t o d e l p u e b l o . 

Lo mas i m p o r t a n t e , s e r í a p o r e l m o m e n t o , o r g a n i z a r r e u n i o n e s p e r i ó -

d i c a s en e l C o n c e j o D i s t r i t a l y exuoner l o s p rob lemas ,acos tumbrando po 

co a poco a l a d i s c u s i ó n de p rob lemas que a t a ñ e n de una manera g e n e r a l 

a todos l o s miembros de l a Comunidad. 

L a U n i v e r s i d a d de C o r n e l l se c o m p r o m e t i ó a l l e v a r a cabo un P r o -

grama de Antropología A p l i c a d a en l a z o n a , p e r o h a s t a l a f e c h a , l o ú n i -

co que se ha he cno en m a r c a r á , h a s i d o e l e s t u d i o b á s i c o , e l censo ,una 

r e u n i ó n con l a s a u t o r i d a d e s c o m u n i t a r i a s , y e l p r e s e n t e esbozo de l o s 

p rob lemas g e n e r a l e s y s u p r o b a b l e s o l u c i ó n y c o l a b o r a c i ó n . 
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V I 

OBJETIVOS 

Los o b j e t i v o s d e l esbozo de Antropología Aplicada que antece-

de, son l o s s i g u i e n t e s : 

1. T r a t a r de e l e v a r e l n i v e l c u l t u r a l , l o s standards mínimos pa-
r a que sean decorosos,esto es,en forma progresiva,y con l a 
colaboración c o l e c t i v a e i n d i v i d u a l . 

2. E s t i m u l a r l a s a c t i v i d a d e s r e c r e a c i o n a l e s para d e s t e r r a r e l 
alcoholismo,cocaísmo y e l juego de a z a r . 

3. E s t i m u l a r l a s a c t i v i d a d e s agropecuarias,comerciales y t e c -
nológicas. 

4. D e s c u b r i r , u t i l i z a r y esti m u l a r l a po t e n c i a l i d a d i n n a t a en 
los jóvenes,lo mismo que e l esfuerzo d i r e c t r i z , p a r a que pue-
dan ocupar posteriormente posiciones de importancia en l a 
v i d a comunal. 

5. B e s c u b r i r y encauzar l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s comunitarias, 
Vplaneando y administrando" l o s momentos de t r a b a j o , o c i o y des-
canzo. 

6. Cambiar l o s patrones de explotación,producción,distribución 
y consumo. 

7 Procurar que l a s r e l a c i o n e s de l o s raarcarinos con e l mundo 
e x t e r i o r sean mucho mas amplias. 
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Aguirre, J u l i a n 
Alegre, Dámaso 
Alegre, Pablo 
Alfaro.Grao i e l a 
Alva,tfícplás 
Alzadora, Hernán 
Alzamora.Rómulo 
Ames,Guillermo 
Angeles Adolfo 
Apo11nari o,Donato 
Apoli nar i o, ¿"pane i s c o 
.«quiño, Elías 
AquiñOjJí'élix 
Aquifío,J osé 
Aquifío,Otilio 
Arequipeño y ,Pascasio 
Arteaga,Nicolás 
Aval, Germán 

Bámbarén,Ale¡andró 
Barbierl,Sandro 
Bardales,Aquilino 
Bardales ,Glicerio 
Bardales,Jor§e 
Bardales,Tose 
Bardales,Luis 
B elaúnd e,Pedro 
B onilia,Aquílina 
B onilia,C ef erina 
Bonilla,Marciano 
Borja,Teófilo 
Bruno,Just i n i ano 
Bus t amant e f David 
Bus t amant e, C ons t ant i no 
Bustos,Wenceslao 

Caballero,Carlos 
Caballero-Rosalía 
Cáceres,Cilio 
Cachay, Máximo 
Cano,Enrique 
Cantaro,Isabel 
Cántu,Claudia 
C ántu,Fp anc i se o 
Cántu,Genoveva de 
CántUjVíctor 
Carreno,Augusto 
C ar r en o, Lorg i o 
C arr efío, R émulo 
C arrefío, Tomás 

Castillo,Erasmos 
Castillo,Fortunato 
Castillo,Magdalena 
Castillo,Víctor 
Coleto,Juan 
Coleto,Lorenzo 
Colonia,Juan 
Colonia,Luis 
Colonia,Víctor 
Cotrlna,Griselda 
Cruz,iPedro 

Ohávez,Oscar 
Chávez,¿oilo 
Chinchay,Agapito 

J e l a Cruz,ü osé 
De Paz,HermÍlio 
Dextre, Antonio 
Dextre,Aurora 
Dextre,Carlos 
Dextre,Carmelo 
Dextre,Elena 
Dextre,Elias 
Dextre,Félix 
Dextre,Otilio 
Dextre,Tomás 
Dextre,Víctor 
Duplex,Eduardo 
Duke,Homero 

Egúsquiza,Rolando 
Egúsquiza^Ugolino 
Enoarnac i on,Jesús 
Encarnac i ón,Samuel 
Enoarnación,Teodoro 
Escalante,José 
Espinoza,Dagoberto 
Es pi noza,Fortunat o 
Esplnoza,Juan 

Figueroa,Blas 
Figueroa,Lizardo 
Figuer oa,Mario 
Figueroa,Moisés 
Figueroa,Sixto 
Fortunat Venancio 

García,Adolfo 
García,Casiano 
Garoía,Manuel 



García,María de 
García/Pelayo 
Gillino,Enrique 
Gi r a l d o , Y i c t o r i a 
Guerrero/Alfredo 
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Henostroza,Angélica 
Herrera "Fortunato 
HidalgoVAlfredo 
Huamán,Rosa 

La Puente,Ludgardo 
l a z a r t e , Juan 
Loli;Qermán 
L6pez ¿Eulogio 
Luna > Antonio 
Luna tEnrique 
Luna/J uaná 
Luna,Manuel 

Meléndez,rÍRosa 
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Mendoza,Fausta 
Meza,Juan 
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Moreno,Garlos 
Murriel ,"3". 

Nolazco,Daniel 

Obreg6nVBernarda 
Olivos,Juan 

Pac c i one ,& erardo 
PadillafArcadio 
P a d i l l a ; F ernanda 
Padilla,José 
P a d i l i a ,Mac ar i o 
Padilla/Olga 
Padua;Corpus 
Padua,Cri s t i n a 
Pando,César 
Pared es,F ed er i c o 
Paria,Espíritu 
Pauc ar, Anac l e t a 
Pauoar,Enrique 
Paucar.Isidro 
Pérez .Claudio 
Fopayan~,Víctor 

R ami r ez erman 
Ríos,Rosa 
Robles,Andrés 
Robles,Francisco 
Robles/Porfirio 
Rodríguez,Corpus 
Rodríguez,Floriano 
Rodríguez, Jos é. 

Romero,Celso 
Romero, Jlnr ¿que 
Romero,Wat ividad 
Romero,Zenobia 
Rosadlo, Aur e l l o 
Rozón¿Enrique 

Sánchez ,*JJuan 
Sant i l l a n a , L u i s 
Santos,Paula 
Sil v a , E r n e s t i n a 
Silvá,Deifilia 
Silva,Ludovina de 
Solí s,¡José 
Solórzano, Manuel 
Soriano,Augusto 
Soriano,Oswaldo 
Sotelo,Glicerio 
Suárez,Claudia de 
Suárez ,Fausto 
Suérez,Mari a 
SuárezyPedro 
Suar ez,Santiago 
Suárez,Víctor 

Tadea,Felipa 
Tadeo,Victoria 
Talav er a, 'Ant oni o 
Torres _M, ,'Alberto 
Torres ,Germán 

Valerio,Donato 
Vascones,Enrique 
Vascones,Judith 
Vascones,Margarita 
Venancio,Apolinario 
Vergara,Santos 
VidalyLuis 
Vidal,Pedro 
VillarrealyCustodio 
V i l l a r r e a l j D e m e t r i o 



B I B L I O G R Á F I A 

Abastos.Manuel G. 

Anónimo,artículo 

Arboleda LL.,lbsé M. 

Benedict,Ruth 

Bennett.Wendell 

Boas,Franz 

Basadre,Jorge 

Calle,José 

Carranza,Luis 

Breves notas sobre e l aspecto político 
administrativo del problema indígena. 
Mexico.-Instituto Indigenista Interame¬
ricano.Boletín Indigenista.Vol.X.N 0 1 
Marzo,1950 

Boletín de l a Oficina S a n i t a r i a Paname-
ri c a n a . 
Washington,D.C,U.S.A. 
Año 15,N° 10,Octubre de 1936. 

E l Indio en l a Colonia 
Bogotá.-Prensas d e l Ministerio de Educa-
ción. 
1948 

E l hombre y l a cul t u r a 
Buenos Aires.-Edit.Sud América 
1944 

The Worth Highland of Peru * -Excavations 
i n the Callejón de Huaylas at Chavin de 
Huantar. 
New York.-Anthropological Papers of the 
American Museum of Natural History «Yol, 
XXXIX.Part I . 
1944 

The Archeology of Central Andes.En:Hand-
book of South American Indians.Vol.2.Bu-
reau of American Ethnology.Smithsonian 
Institution.pp.61-147. 
Washington 
1946 

Cuestiones fundamentales de Antropología 
Cu l t u r a l . 
Buenos Aires.-Edit.Lautaro 
1947 

La multitud,la ciudad y e l campo en l a 
H i s t o r i a d e l Perú. . 
Lima.Edit.Huáscarán,S.A. 
1947 

Diccionario de Legislación Municipal. 
Tomo.III 
Lima,Imprenta G i l . 
1910 

Condiciones físicas e intelectuales del 
indio. 
Lima.-Bol.de l a Sociedad Geográfica de 
Lima.Tomo I I . 
1893 

http://Lima.-Bol.de


Caso/Antonio Sociología 
Mexico.-Edit.Porrúa,S.A. 
1945 

Castro Pozo^lHidelbrando Nuestra Comunidad Indígena 
Lima.-Edit.El Lucero" 
1924 

De l a BarrajFelipe 

Escobar G amarra ,l3uli o 

E l indio peruano en l a s etapas de 3a conquis-
t a y frente a l a República 
Lima.-Propaganda y Publicaciones militares.Ta-
l l e r e s gráficos d e l s e r v i c i o de prensa. 
1948 

Condición c i v i l d e l indio 
Lima.-Tésis de l a Facultad de Derecho.ü.S.M. 
1925 

Franciscanos. Vocabulario Políglota Incaico,'compuesto por 
los r e l i g i o s o s franciscanos. 
Lima.-Tip. del Colegio de Propaganda Fide en 
e l Perú.' 
1905 

García J . U r i e l E l Nuevo indio 
Cusco 
1930 

La América mestiza 
La Habana.Üniversidad de 3a Habana.N0 17-8 
1938 

Garcilazo de l a Vega,I.Comentario Reales de lee I n c a s . T . I I . E d i c / 
a l cuidado de Angel Bosemblat. . . 
Buenos Aires.Edit.Emece* 
1943 

Gay lord Simpson G. 

Gaersi B.Humberto 

G i l l i n ; J o h n 

Holmberg^Allan R. 

I n s t i t u t o de Geogra-
fía de l a Fac. de Le-
t r a s de l a U.N.M.de 
San Marcos. 

Los indios KamaraJcotos 
Venezuela.-Servicio de publicaciones d e l Mi-
n i s t e r i o de Fomento.Año III.Ns.2E-5 
1940 . . 

Informe sobre trabajes antropológicos en e l 
Callejón de Huaylas. 
Lima.-Mecanografeado.Informe presentado a l 
Primer Congreso de Peruanistas. 
1951 

Moehe.A peruvian Coastal Community. 
Washington.-Smithsonian Institution.Pub.N 0 3 
1947 

Estudios de aculturación en e l Callejón de 
Huaylas.Ponencia presentada a l Primor Con-
greso de Americanistas reunido en Lima.-Me-
canograf eado. 
1951 
Investigación Geográfioa en l a Cuenca d e l r i o . 
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Ns. 13/14/15,Marzo de 1951 
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í 

Kroeber7A.L. 
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Levy Bruhl^Lucien 

si 

LintonT^alph 
« 

Lépez,Estanislao 
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Lowie^-Robert 

Maciver,^ #M. 

Mac.Lean y E,Boberto 

Malinowski,Bronislaw 

E l individuo $- su sociedad 
Mexico.-Fondo de Cultura Eoonómica 
1945 

Sociedad y naturaleza(tJna investigación So-
ciológica) . 
B.AiresEdit.Depalma 
1945 

Antropología(The mirror f o r man) 
Mexico .-Fondo de Cultura Económica 
1949 

Antropología General 
Mexico.-Fondo de Cultura Económica 
1945 

Archivo Arzobispal.Catalogación V I I I : 3 6 
Lima. . . . -

La mentalidad primitiva 
B.Aires.-Edit .Lautaro 
1945 

Las funciones mentales en l a s sociedades i n -
fe r i o r e s 
B.Aires.-Edit.Lautaro 
1947 

E l estudio d el hombre 
Mexico.-Fondo de Cultura Económica 
1944 

E l alma de 3a comunidad 
B.Aires .-Edit .Antena 
1938 

Antropología C u l t u r a l 
Mexico.-Fondo de Cultura Económica 
1947 

Comunidad(Estudio Sociológico) 
B.Aires .-Edit .Losada^S. A. 
1944 

Sociología Peruana 
Lima.-Lib.e Imp.Gil 
1942 

Sociología 
Lima.-Imp.y L i b . A r i e l 
1938 -

La cultura como determinante de una conduc-

t a . 
Cusoo.Trad. de G a b r i e l Escobar d e : " S c i e n t i f i c 
Monthly".Nov. de 1936.-Mecanografeado. 
1944 



Mariategui,Josl C. 
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Ministerio de Hacienda 

Morgan,Lev/is H. 
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Poblete Tronooso,M, 

Raymond!, Ant oni.o 

Redfield,Robert 

Siete ensayos de interpretación de l a 
realidad peruana(2a.Edic.) 
Lima. -Ed i t .Mi n erva. 
1944 

Marco Geográfico del Area C u l t u r a l Kauke 
en e l Peru. 
Lima.Pub. del I n s t i t u t o de Etnología ée 
l a Fac. de Letras de l a U.N.M.deS.M. 
Pub.N° l.Edit.Francisco Miranda 
1950 

Censo Nacional de Población y Ocupación 
de 1940.Dpts.de Lambayeque,La Libertad y 
Ancash.Vol.III. 
Lima.-Dir.Nnal.de Estadística. 
1949 

Extracto Estadístico del Perú. 
Lima.-Dir.Nnal. de Estadística 
1949 

La Sociedad P r i m i t i v a 
Buenos Aires.-Edit.Lautaro 
1946 

Estudio del Indígena 
Revista del Museo Nacional.T.XVTI 
Lima.Imp.del Ministerio de Educación 
1948 

Outline of Cul t u r a l Materials 
New Haven.Human Relations Area F i l e s , I n c . 
1950 

Outline of South American Cultures 
New Haven.Human Relations Area F i l e s , I n c . 
1951 
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En el:Boletín de l a Oficina S a n i t a r i a Pana-
mericana 
Washington,D.C.U.S.A. 
Año 18,N° 4,Abril de 1934 

Evolución del Derecho S o c i a l en América 
Santiago,Chile.-Edit.Nascimento 
1942 

E l Perú.Ts.I-II-III-IV-V. 
Lima-Perú.-Imprenta del Estado. 
1874-76-79-1903-13. 

E l Departamento de Ancash y sus riquezas 
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de S.M. 
1919 

E l A y l l u . - E s t u d i o Soc io lóg i co 
La Paz 
1903 

E l Derecho Indígenja Peruano 
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Ghersi -B.,Humberto 
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t i t u t o de^Estudios Etnológicos 
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Nombres completos de los miembros de la 

familia (incluyendo ausentes, u otras perso
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Carhuaz? 

Yungay? 

Caraz? 

Huallanca? 

Chimbóte? 

Huaraz? 

Recuay? 

Pativilca? 

Barranca? 

Lima? 

Casma? 

Truji l lo? 

Vertientes? 

Conchucos? 

Chacas? 

La Costa? 

Otros lugares? 

Extranjero? 

Pié 

¡ Carro 

Acémilas 

Tren 

Vapor 

Avión 
E N G A N C H A D O 

( I s l a s - H i l a s . 

Minas? 

Negocios? 

_ ! Estudios? 
1 

Paseo? 

< 
� H» 
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Cargos Ejercido^ 

C I V I U E S ; 

Municipales: 

Políticos: 

Judiciales: 

Pedáneos: 

Otros: 

F t t T í l ^ I O I O S O S : 

Sn oti-(iw pueblon: 



(2) 

Cargos Ejercidos Oargo Actual 

C I V I L E S ; C I VI lv )€S : 

Municipales: 

Polít icos: 

Judiciales: 

Pedáneos: 

Otros: 

R E L I G I O S O S : R E Î̂ ICÜ OSOS. 

I_£ i~i otro»* ja uebl o**: 



Siembras Siembran: Cobechan: Arboles 

Maíz 

Trigo 

Cebada 

Centeno. 

Papas 

Ocas 

Calabaza 

OI lucos 

Quinua 

Maswa 

Frijoles 

Tauri 

Arverjas 

Habas 

Habichuela 

Zapallo. .... 

Llacón 

Lino (antes) 

Otros: 

Cebolla A 

Col 

Lechuga 

Rocoto 

Ají 

Orégano 

Culantro 

Otros: 

Eucalipto 

Capulí ... 

Pino 

Aliso 

Rayan 

Otros: 

Anímales 

Gallinas 

Patos 

Pavos 

Palomas 

Vacas 

Toros 

Aradores , 

Ovinas -. 

Porcinos 

Caprinos . ... 

Asnales 

Mular 

Equinos 

Cuyes 

Perros 

Gatos 

Otros: 



O B S E R V A C I O N E S 

Económicas 

Sociales.... 

Sanitarias 

Anomalías 

Varias: 

Clase de familia. 

Zona — 

Barrio 

Jirón o Calle.. ... 

No 

Calle No. 

1 


