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utilizada para amarrar. 

Termino quechua que designa a conocedores del baul 
cultural. 

Termino quechua que se designa en remover la tierra 
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I N T R O D U C C I O N 

El presente trabajo de investigacion titulado "Situacion social y cultural de 

los adultos mayores1 en la comunidad de San Pedro de Hualla, Fajardo-Ayacucho-

2017" fue realizado a parlir de mi experiencia laboral como responsable de los 

programas sociales en la Municipalidad Distrital de Hualla. Esta condicion me 

pennitio acercarme a los adultos mayores en tanto han sido usuarios del programa 

Pension 65, grupos focalizados como objeto de estudio para llevar a cabo el recojo 

de informacion. 

La finalidad de la investigacion fue estudiar la situacion social y cultural 

para conocer los saberes ancestrales que portan y las percepciones de los pobladores 

sobre los adultos mayores. Para su aproximacion antropologica, se utilizo el metodo 

cualitativo (etnografico). Para la obtencion de los datos de primera fuente, se uso la 

tecnica de la observacion participante y la entrevista. 

Los adultos mayores en la comunidad de Hualla constituyen un grupo 

poblacional, estan experimentando cambios sociales culturales. Paulatinamente 

afrontan la disminucion de sus capacidades fisicos-productivas. Sin embargo, este 

hecho no es impedimenta para que continuen realizando (aunque con menor 

intensidad) las diversas actividades cotidianas que se producen en la vida 

domestica: labores agncolas, crianza de animaies, etc. demostrando de esta manera 

que los adultos mayores llamados en quechua ynycuj, continuan siendo productivos. 

Asi mismo transmiten sus saberes y experiencias acumuladas, valores, costumbres 

adquiridos a lo largo de la vida. Este ejercicio cultural y su transmision de saberes 

en diversos campos de la experiencia humana, se ve reflejado en la continuidad 

El termino adulto mayor se denomina a personas de 65 o mas anos dc edad desde la pcrspectiva de 
MIDIS (Ministerio de Desanollo Inclusion Social) del Programa Nacional de Asislencia Solidaria-
Pension 65. 



historica de su identidad local: tecnicas agn'colas, manuales, valores culturales, 

normas de conducla y comportamiento que reafirman las relaciones sociales entre 

"los Huallinos". 

Los saberes identificados en la presente investigacion son; puchka, tullpuy 

qaytit, waraka, laklla para arado con yuntas, chumpi, punchu, hampiq de fracturas 

y disloques,/»a//oto de cochinilla. De igual forma se ha incorporado la participacion 

de un personaje cuya tipologia es "el cantor del pueblo", dado a la importante 

funcion social que realiza respecto a la condicion social y emocional de la 

comunidad, asi mismo las labores agrarias como producciones culturales que 

constituyen fuente de trabajo sobre la tierra un espacio y medio de subsistencia. 

He tornado los saberes en relacion al transcurrir de la vida de "los adultos 

mayores" en tanto que los mismos permanecen en la memoria colectiva a modo de 

un tejido de continuidad y reafirmacion. Algunos saberes son especializados y 

practicados por especialistas. Los mas visibles son la medicina o curacion, labores 

agrarias. Mientras otros saberes manuales han sido desvalorizados y reemplazados 

por productos del mercado a costos bajos desestimando las practicas tradicionales. 

Durante el proceso de la vejez, los adultos mayores tienden a la dependencia 

del entorno familiar y social. En la comiinidad de Hualla ante esta situacion los 

adultos mayores necesitan ayuda de otra persona para la subsistencia a 

consecuencia de la disminucion de la condicion psicomotriz del anciano, reflejada 

tambien en disminucion de los sentidos auditivos y opticos, como padecimientos 

propios de la edad. Sin embargo, la migracion de los hijos de algunos de los adultos 

mayores ocasiona una serie de desatenciones que afectan aim mas la condicion 

personal. 

Esta investigacion se realizo, con la poblacion de los adultos mayores y 

pretende servir como instrumento de informacion para posteriores investigaciones 

que se abordade esta tematica. Asimismo, aspira a servir de documento informativo 

y antropologico dirigido a todas aquellas enlidades tanto gubernamentales como no 

gubernamentales que tienen la responsabilidad de atender y comprender la situacion 

social y cultural de los adultos mayores. La investigacion se ha divido en los 
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siguientes capi'tulos: 

Capi'tulo I , trata sobre los aspectos de la investigacion. Se presenta el 

planteamiento del problema de la sitiiacion social y cultural del adulto mayor 

siguiendo con los objetivos, marco teorico, hipotesis y metodologfas de la 

investigacion. 

En el capi'tulo I I , se hace una presentacion del lugar de estudio basandome 

primeramente en la ubicacion geografica, historias, vi'as de acceso, recursos 

naturales y culturales, clima, poblacion, servicio en salud y educacion, actividad 

economica. 

E l capi'tulo I I I , trata sobre las construcciones culturales que la poblacion 

Huallina ha realizado en el devenir de su historia: Yuyaq, saberes tradicionales 

como:puchka, tullpity qaytu, waraka, champi, punchu, laklla,pallaku de cochinilla, 

hampiq: de fracturas y disloques. Asimismo, cantor del pueblo y actividades 

agrarias como producciones culturales. 

Finalmente, el capi'tulo IV aborda la sitiiacion social de los adultos mayores: 

la reduccion de sus tareas por li'mites de edad, la dependencia social, intervencion 

de los programas sociales del gobierno central a traves "Pension 65" y la ausencia 

de los hijos. 
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C A P I T U L O I 

A S P E C T O S T E O R I C O Y M E T O D O L O G I C O S D E L A I N V E S T I G A C I O N 

1.1. Planteamiento del probJema 

Los adultos mayores constituyen un grupo poblacional en la comunidad de 

Hualla. Ellos experimental! cambios sociales y culturales. Estos cambios, 

progresivamente se configuran como un lento proceso de mengua de las 

capacidades flsico-productivas del adulto mayor lo cual induce a la generara a 

postre a una dependencia familiar y social en tanto requiera de atencion y proteccion 

(en la familia tradicional campesina se incorpora al proceso de construccion y 

fortalecimiento de los saberes). 

En ese sentido se convierten —para unos si para otros no—"en una carga2" 

para la familia y su entorno social, el cual es evidente que corresponde a una 

percepcion citadina "occidental". Ser "carga familiar" evidentemente afecta su 

condicion humana, considerando que ello afecta el estado de animo, genera 

sentimientos de soledad, aislamiento y abandono. 

Esta realidad aparece evidente en la vida cotidiana; sin embargo siguiendo 

su historia, los adultos mayores eran considerados patriarcas, ejercian autoridad 

moral3 y de instancia de consulta en su familia asi como en la vida comunal 

(autoridades tradicionales), amparados en los conocimientos acumulados. Es por 

esa razon que en los pueblos andinos se les llamaba yuyaq o depositarios de la 

historia local, que conservaban los conocimientos y saberes en la memoria social 

viviente de los pueblos. Entonces ellos merecian el respeto y carino de la familia y 

2 Persona que genera gastos economicos por la perdida de aulonomia. 
3 Persona que adquiere estatus, reconocimiento por su trayecloria durante la experiencia de vida. 
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la comunidad, actitud que se manifestaba en el saludo y el trato preferencial. 

Nos confirman que antiguamente, los gestos, las miradas, la palabra, el 

consejo y otros comportamientos atributos en la tipologi'a del poblador Huallino, 

fueron referenles socioculturales de su entorno, senales persuasivas de su 

continuidad, reafirmaban su identidad. Asi reforzaban las tradiciones a sus 

generaciones, como un hilo conductor de su continuidad; y vei'a la importancia 

cultural y moral de su pueblo. 

En los tiempos actuates, esta situacion esta siendo descifrada por la 

influencia de la modernidad y la difusion de los medios de comunicacion (uso del 

internet y los diversos sistemas de comunicacion digital), la extension de la 

education, la sustitucion del modelo de familia extensa por el modelo nuclear, la 

migration y las salidas y retornos constantes. De igual manera, la influencia del 

mercado como variable economica, donde el uso monetario para la adquisicion de 

objetos de uso domestico, enseres utilitarios y otros; factores que ha ido impulsando 

el comercio como elemento de una cultura que ha trastocado los modos 

tradicionales. 

Por ello, es inevitable la influencia de nuevas formas citadinas-occidentales, 

tal vez como modos de reconversion del mundo andino, o como formas excluyentes 

de cultura que amenaza siempre la diversidad de las culturas, pero que ademas 

sojuzgotodo intento de reafirmacion y continuidad4, produciendo las nuevas formas 

de trato intergeneracional, transgeneracional y relacionamiento social. 

Todos estos procesos, han resquebrajado los valores y el respeto; el trato a 

las personas de la tercera edad o adultos mayores. Este proceso socio-historico y 

cultural los ha convertido en una carga social, ello evidentemente en un contexto de 

voragine de la mal llamada modernidad y posmodernidad. 

Todo este proceso tiene sus repercusiones en la comunidad de Hualla, este 

Pareciera que los compueblanos de Hualla. al salir y retomai' entienden que el proceso de 
modernizacion tiene como fin usuliuctuar las economias individuales, pero a la vez, el poblador 
Huallino entiende que. dentro de esa reconversion, es necesario reafirmarse para continuar 
redefiniendo el tejido social de los andinos. 
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proceso ha resquebrajado los elementos socio-culturales. La vejez viene aparejada 

con el desgaste fisico y disminucion de las actividades productivas cotidianas. A 

pesar de su rica experiencia y ser portadores de conocimientos y saberes que a lo 

largo de los anos han ido acumulando, el adullo mayor pasa a ser dependiente del 

entorno social y familiar, y por consiguientc, en un sujeto social en permanente 

amenaza de las estructuras culturales del mundo andino5. 

La realidad en Hualla muestra que en muchos casos los hijos optan por dejar 

a sus padres y salir a buscar un mejor destino. De alli que algunos adultos mayores 

quedan desguarnecidos. Sin embargo, la familia debe ser el soporte en esta etapa de 

la vida del ser humano, y debe brindar proteccion, cuidado y manifestaciones de 

afecto a los adultos mayores que llegan al ocaso de la existencia, pese a que este 

arraigado a sus principales actividades con la tierra. 

Comprender esta realidad social de la vejez, genero en mi, el interes por 

conocer la sitiiacion socio cultural en la etapa de la vida del adulto mayor de la 

comunidad de Hualla, por eso me he formulado la siguiente interrogate: 

Formulation del problema 

General 

•S ^Cuales son los saberes ancestrales de los adultos mayores, en el 

contexto cultural a traves de las producciones materiales e inmateriales 

que se recrea en la cotidianidad de la comunidad de San Pedro de Hualla 

y como es la situacion social en el entorno de su vida cotidiana y cuales 

son las percepciones de los pobladores sobre los adultos mayores? 

Esperificos 

S ^Cual es la situacion social del adulto mayor en el entorno de su vida 

cotidiana en la comunidad de San Pedro de Hualla? 

S iQue saberes ancestrales portan los adultos mayores y como recrean en 

5 Con la muerte de eslas pcrsonas. se van deleriorando las esimcliiras de la cultura local, puesto que 
diversidad de conocimientos y saberes ancestrales se debilitan. 
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su cotidianidad en la comiinidad de San Pedro de Hualla? 

S ^Cuales son las percepciones de los pobladores sobre los adultos 

mayores en la comiinidad de San Pedro de Hualla? 

Objetivos 

General 

S Conocer los saberes ancestrales de los adultos mayores, en el contexto 

cultural a traves de las producciones materiales e inmateriales que se 

recrea en la cotidianidad de la comiinidad de San Pedro de Hualla y 

describir la situacion social del adulto mayor en el entorno de su vida 

cotidiana y explicar las percepciones de los pobladores sobre los adultos 

mayores. 

Especificos 

S Describir la situacion social del adulto mayor, en el entorno de su vida 

cotidiana en la comiinidad San Pedro de Hualla. 

•f Conocer que saberes ancestrales portan los adultos mayores y como 

recrean en su cotidianidad en la comiinidad de San Pedro de Hualla. 

S Explicar cuales son las percepciones de los pobladores sobre los adultos 

mayores en la comunidad de San Pedro de Hualla. 

16 



1.2. Marco teorico 

INEI informa que al 2017, la poblacion adulto mayor de 60 y mas anos de 

edad en el Peru asciende a 3 millones 229 mil 876 personas que representan el 

10.1% de la poblacion, micntras tanto en el lugar de investigacion, la poblacion 

adulto mayor representa un porcentaje del 17,726 de total. 

Adulto mayor7 se define como grupo de personas mayores de 65 o mas anos 

de edad, que comparten experiencias y conocimientos, pero que realizan diferentes 

actividades de acuerdo a los propios intereses del hogar que comparte con la familia. 

Esta nocion no es excluyente en la realidad de la comunidad de Hualla. 

Segun el Institute de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO (2008) el 

envejecimiento: 

Es el proceso vital y dinamico en el que se va ganando edad con 

implicaciones multidimensionales, especialmente biologicas, sociologicas y 

culturales. Desde una perspectiva sociologica y cultural, envejecer supone 

situarse en un estrato social concreto y desempenar una serie de funciones y 

roles dentro de la dinamica social, determinados en su mayon'a por las 

costumbres y creencias de la sociedad. (p. 22) 

Asi mismo, el adulto mayor durante el proceso del envejecimiento afronta 

el lento proceso de disminucion de las capacidades fisicos - productivos y 

culturales; pero es portador de conocimientos acumulados durante la experiencia de 

la vida. El envejecimiento es un proceso de experiencia social. Producto de esa 

practica social, transniite conocimientos y prolonga los contenidos estructurales de 

su contexto historico, social y cultural. Al respecto. 

Osorio (2006) manifiesta: " E l envejecimiento es dinamico, pero no solo en 

6 Segun el PDC-MDH, 2009 
7 Entiendase por personas adullas mayores a todas aquellas que tenga 60 o m&s anos de edad segun 

la L E Y N° 28803, ley de las personas adullas mayores. sin embargo, en el presente esludio de 
investigacion, el termino adulto mayor se denominara a personas de 65 o mas anos de edad, desde 
la perspectiva de M1DIS (Ministerio de Desairollo Inclusion Social) del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria- Pension 65. 
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terminos o a nivel individual; como proceso historico-social tambien es dinamico y 

heterogeneo (.. .)• Cada epoca y momento historico tambien configuran modelos de 

envejecimiento y vejez bajo el ropaje de sus diversas generaciones" (p. 1, 2). Y 

asumen nuevos patrones socioculturales, de acuerdo de las condiciones de vida que 

ha llevado el adulto mayor frente a la vida individual, el entorno familiar y la 

interrelation con la comunidad. 

A su vez, el envejecimiento es un proceso que inicia desde la conception 

misma de la vida y avanza conforme la persona viene existiendo. 

"En esta etapa vital pueden aparecer patologias propias y caracten'sticas, 

decrecimientos en las capacidades y potencialidades funcionales, disminucion de la 

velocidad de reaction, reduction general de los ritmos biologicos" (Strejilevich, 

2004, p. 22). E l investigador manifiesta que, a lo largo de la vida, el adulto mayor 

adquiere ciertas patologias propias de la edad, padecimientos acumulados. Dice 

tambien que el adulto mayor presenta declive de fortaiezas fi'sicas que ocasionan 

cambios de roles en la estructura social y en relation al entorno familiar y social. 

En el presente estudio, se observa que los adultos mayores de la comunidad 

de Hualla continiian realizando trabajos cotidianos como la siembra, cosecha del 

maizy otros cereales, crianza de animales menores y participation en los programas 

sociales. Entonces la vejez no es impedimenlo para continuar con las labores del 

transcurrir la vida realizando trabajos en dicha comunidad, pero en cierta medida 

con menor intensidad, de acuerdo a la edad que los adultos poseen. 

Actualmente existe una nueva manera de comportarse de los individuos 

donde la vejez no es igual para todas las personas, y a medida que se envejece se 

presenta cambios fisicos, perdida de capacidades, deterioros biologicos y 

enfermedades con probabilidades de sufrir de problemas cronicos. Algunos 

padecimientos son propios de la naturaleza del envejecimiento, que son los que 

origina un cambio en la estructura de la familia y la comunidad en tanto el adulto 

mayor va a ir generando dependencia en el entorno familiar, situation que agrava 

las formas redistributivas de los roles familiares y comunales en tanto estas 

personas requeriran de cuidado y atencion permanente. 
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Asi' mismo la vejez es individual y variada para las personas porque algunas 

manifiestan sus evidencias tardi'amente; y por otras razones como el tipo del trabajo, 

las relaciones sociales, la alimentacion, los padecimientos acumulados y los 

cambios biologicos y culturales que progresivamente se gestionan segun las 

condiciones de vida que el adulto mayor ha llevado. 

En cuanto a la familia Gomez y Munoz (2016) manifiesta: 

La familia como enle primordial en la organizacion social, esta constituida 

por aspectos relacionados con el contexto economico, socio-polftico y 

cultural, construida en valores y atravesada por una historia. Es por ello que 

dentro de esta construccion aparecen lazos de afectividad entre los 

miembros que la constituyen. En esa linea tambien emergen procesos de 

individuacion, construccion de identidades y diversas etapas del ciclo vital 

que conforman su dinamica, donde se centra el ciclo vital del 

envejecimiento y vejez. (p. 14) 

Las familias en todas las sociedades estan agrupadas por grupo de personas 

que van conformando redes de parentesco en las que comparten y practican las 

experiencias y valores de la cultura comprendidas como conocimientos dentro del 

hogar. Sin embargo, el adulto mayor en la etapa de la vejez, al perder las 

capacidades necesita de un conjunto de situaciones de apoyo, basicamente desde la 

familia. 

Dicho lo anterior MIMP (2012) afirma. 

"La familia, como espacios que promueven la proteccion y el cuidado de 

sus miembros, requieren de condiciones favorables para hacerse cargo de estos 

cuando el avance en el proceso de envejecimiento los coloca en situacion de 

dependencia" (p.3). Si bien la familia es un ente socializador, de proteccion y 

cuidado del adulto mayor ya que a lo largo de la vida adquiere padecimientos de 

enfermedades para lo cual necesita el apoyo temporal o permanente "las relaciones 

familiares estan pues permeadas por normas, valores, percepciones atadas a 

sfmbolos y representaciones que en realidad circulan y se intercambian tanto a nivel 
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del hogar campesino como a nivel de la comunidad', (Salles, 1991, p. 54). Se deduce 

desde alii que cada sociedad tienes diferente forma de percibir el entorno a traves 

de los sfmbolos y representaciones, ya que son manifestadas desde sus propias 

creencias, habitos y cultura atravesada por una historia familiar. 

Parea esclarecer toda esta configuration, se hace necesario tomar la 

disciplina antropologica a traves de Bedon (1988) el mismo que expresa que: 

La antropologi'a ha cenlrado el estudio de la socializacion alrededor de la 

transmision de pautas de comportamiento cultural. Se entiende como el 

proceso mediante el cual el individuo adquiere sensibilidad hacia la 

existencia social, hacia las obligaciones y presiones de la vida de grupo, y 

aprende a desenvolverse dentro de las condiciones culturales de la sociedad 

en que vive. (p. 16) 

Las relaciones que eslablecen los seres humanos mediante la socializacion, 

en el contexto de la realidad materia de estudio, se establece en funcion a la forma 

en que actualmente se ordena el mundo. Pero tambien comprende que las 

sociedades en los tiempos actuates se rigen por condiciones socioeconomicas, 

donde la tendencia, es la modernizacion, fenomeno estructural que convierte al 

adulto mayor en una poblacion en riesgo en tanto actua al interior de una estructura 

violenta que obliga a salir para ser parte de esa nueva distribution del mundo, y que 

en muchos casos va en detrimento de las condiciones y estructuras propias del 

mundo andino. 

E l adulto mayor interactua con la familia siendo el agente principal de la 

socializacion, creando lazos de emociones, sentimientos mas alia de su naturaieza 

biologica, tiene un caracter practico, donde estan presentes las ideas, valores, 

creencias dentro de la busqueda de una armom'a de convivencia. 

A l ensayar la notion cultural encontramos que White (1993) dice: 

La cultura en todo sus aspectos, materiales, sociales e ideologicos, es 

transmitida facilmente de un individuo, una generation, una epoca, una 

gente o una religion a otra por mecanismos sociales. Por decirlo de algun 
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modo, la cultura es una forma de herencia social, (p. 349) al respecto: 

Taipe, (2018) expone: 

La tradicion es uno de los medios por el cual se transmite la cultura de una 

generation a otra ( . . . ) . La tradicion debe ser entendida como el legado 

cultural que cada generation transmite a la siguiente y que esta debe 

conocerla, mejorarla o aumentarla. (p. 38, 39) 

En este sentido los saberes y conocimientos andinos, constituyen parte 

estructura! de la memoria colectiva en la relation del hombre con la naturaleza. 

Asimismo, significan un ciimulo de practicas y liadiciones como una expresion de 

vida acumulada, protegida y reafirmada. Se denominan conocimientos y saberes 

ancestrales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades 

indigenas, y que nan sido transmitidos de generation en generation por siglos 

(Tasiguano, Karkras, Cachiguango, Lema, y Yemberla, 2014). 

Estos conocimientos, saberes y practicas se han conservado a lo largo del 

tiempo, principalmente por medio de la tradicion oral de los pueblos originarios y 

tambien por medio de practicas y costumbres que han sido transmitidas de padres a 

hijos en el marco de las dinamicas de la convivencia comunitaria que caracterizan 

a nuestros pueblos originarios. 

Otros autores como Ralph (1993), al referirse a los sujetos adultos mayores 

que interactuan en una determianda sociedad, manifiesta que: 

En algunos lugares, los mayores son tratados con consideration y respeto; 

en otros son considerados una compania inutil y echados fuera tan pronto 

son incapaces de realizar labores pesadas. En muchas sociedades se busca 

consejos, incluso cuando se presta poca atencion a sus deseos. Esta 

costumbre tiene una base practica clara. Para el individuo que consigue vivir 

hasta ser .mayor en un grupo no civilizado: ha sido una persona normaimente 

habilidosa, y su memoria constituye un tipo de biblioteca de referencia, a la 

que uno puede solicitar ayuda en toda clase de circunstancias. (p. 196) 
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Por su parte Garcia (2015) manifiesta: 

Los mayores, que son los depositaries de los conocimientos, tecnologi'as y 

valores coiectivos milenarios acumulados y adquiridos durante la 

experiencia vivida, son los yuyaq, niachu/a awilu, awkisch y yatiri que 

representa a la organizacion patriarcal de las comunidades y actuan como 

consejeros. (p. 184) 

Los adultos mayores en la comunidad de Hualla trasmiten los conocimientos 

tecnologicos productivos en la siembra, cosecha del mai'z y otros cereales, crianza 

de animates, saberes ancestrales, etc. Las familias usan el dialecto cotidiano para 

referir anciano como yuyaq, paya, mamaku, laytaku, machucha o persona mayor, 

conocedor de tecnologi'as, valores milenarios. 

En cuanto a la antropologia de la ancianidad Fericgla (2007) dice: 

La cultura de la Ancianidad constituye un sistema de valores con sus 

elementos particularizadores que esta tambien en relacion con la orientacion 

global homogeneizadora. Desde su posicion, la vejez conforma un 

importante colectivo, con valores culturales definidores y propios, que en 

los ultimos tiempos ha irrumpido y se ha ganado un espacio en el agregado 

de culturas diferenciales que conforman nuestra sociedad. Posee su propia 

escala de valores, su modelo superestructural, su particular orientacion 

economica, un simbolismo y una ritualidad propios, un modo de organizar 

las relaciones sociales, y unos centros de comunicacion, una vision de lo que 

debe ser la familia, una dependencia de otros grupos sociales, unas formas 

de territorialidad propias. (p. 19) 

Se entiende la cultura del envejecimiento, como una construccion social de 

valores y sistemas culturales y biologicos, muestran los significantes de una 

poblacion que tienen que adaplarse a los nuevos ritmos de la vida social, al nuevo 

curso de la vida y a las normas sociales emergentes relacionadas con la 

configuracion actual del mundo. 
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Con respecto a la mirada antropologica, Feixa (1996) manifiesta: 

Una de las claves de la aproximacion antropologica a la edad es su 

consideracion como construccion cultural. Todos los individuos 

experimentan a lo largo de su vida un desarrollo fisiologico y mental 

dcterminado por su naturaleza, y todas las culturas comparten el curso de la 

biografia en pen'odos a los que atribuyen propiedades, lo que sirve para 

categorizar a los individuos y pautar su comportamiento en cada etapa. (p. 

2) 

En terminos culturales, el envejecimiento, es parte de un proceso dinamico 

que se inicia en el momento que nacemos y se desarrolla a lo largo de nuestra vida. 

L a vivencia en este proceso no es igual ni de manera uniforme para todas las 

personas, ni tampoco una misma persona envejece a la misma velocidad que los 

distintos componentes de su organismo. E l proceso de envejecer esta influido por 

factores derivados de las enfermedades y padecimientos acumulados a lo largo de 

la existencia. Todos estos factores, asi como los acontecimientos estresantes que 

afrontaron las personas las cuales fueron dejando huellas con el trascurrir del tiempo 

son los indicadores que nos hacen ver que, al final, los elementos que afectan a las 

facultades corporeas de los individuos tienen tambien un caracter estructural 

externo. 

A su vez los miembros de la sociedad estan estructurados segun grupos de 

edades, los cuales cumplen diversos trabajos segun el espacio y el tiempo. 

Pardo (2013) Manifiesta: 

Existen interpretaciones desde la antropologia del envejecimiento en 

estudios y publicaciones desde la perspectiva cultural (Burgalassi, 1985; 

Fericgla, 1992, Galardi & Quadrio Aristarchi, 2002; Hoppe & Wulf, 2002). 

A traves de estas obras se pone de manifiesto que la vejez no es solo el 

resultado de un proceso fisico, sino tambien de un proceso cultural, (p. 40) 

Del expresado, la vejez tiene diferentes interpretaciones mientras para la 

antropologia esta etapa tiene una interpretacion cultural teniendo en cuenta que 
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acumulan diferentes conocimientos valores, actitudes y si'mbolos que adquirieron 

dentro del contexto social. 

Los aportes antropologicos sobre la edad pueden ser divididos por periodos, 

en un primer periodo, se encuentran las etnografias clasicas como las de 

Morgan (1877), Frazer (1890), Boas (1911) y Van Gennep (1909) sobre los 

ritos de paso que estudian la edad desde su rol estructurador en distintas 

sociedades. En un segundo periodo, se realizan estudios sobre grupos de 

edad espetificos en distintas sociedades, como el de Whyte (1943) sobre 

bandas juveniles^ el de Jacobs (1974) sobre las residencias de ancianos6 y 

el de Margaret Mead "Adolescencia en Samoa" (1929). En un tercer 

periodo, se analiza a la edad como construction cultural. Bernardi en "Age 

Class Systems" (1985) y Arber y Ginn (1996) en "Relaciones de Genero y 

Envejecimiento. (Ramos, 2014. p, 2) 

Desde la perspectiva de la edad, Waltraud (2016) senala: 

La edad trata de estudiar las formas mediante las cuales cada sociedad 

estructura las fases del cicio vital, delimitando las condiciones sociales de 

los miembros de cada grupo de edad (es decir, el sistema de derechos y 

deberes de cada persona segun su grado de edad). Asi como las imdgenes 

culturales a las que estan asociados (es decir, el sistema de representaciones, 

estereotipo y valores que legitiman y moldean el capital cultural de cada 

generation). La edad aparece como constructo moldeado por la cultura, 

cuyas formas y contenidos son cambiantes en el espacio, en el tiempo y en 

la estructura social. (p, 413) 

Sobre ese mismo contexto, Feixa (1996) relaciona la antropologia y la edad: 

Aborda desde tres perspectivas basicas, que corresponden a tres estadios de 

la investigacion (Keith, 1980:339 y ss.): la primera, la edad en la 

antropologia trata de indagar el papel asignado a las agrupaciones basadas 

en la edad y en la historia de la discipiina, fundamentalmente a partir de la 

comparacion intercultural; la segunda, la antropologia de las edades en la 
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que se trata de realizar estudios sobre grupos de edad especi'ficos en distintas 

sociedades, lo que conduce a aproximaciones de tipo esencialmente 

etnografico y holi'stico. Finalmente, la antropologi'a de la edad que plantea 

analisis transversales sobre la edad como proceso cultural, lo que conduce a 

aproximaciones de naturaleza esencialmente teorica. (p.3). 

A traves del enfoque biografico se expresa: 

Tiempo biografico es un tiempo que va estrechamente vinculado a la 

experiencia interior de los individuos. En el se define un espacio-tiempo 

experiential socialmente construido y compartido, cuyos marcos 

constituyen un punto de referencia que trasciende a los acontecimientos y 

hechos objetos de recuerdo. El tiempo se pliega sobre si mismo, de tal forma 

que en la narrativa biografica, la perception temporal no es una flecha que 

comienza en el pasado y se extiende recta hacia el futuro; sino que es un 

constante retorno, es la construccion del pasado sobre el presente, del 

presente desde el pasado, que da cuenta del proceso de envejecimiento y de 

la construccion constante de identidad de ser mujer mayor y de ser hombre 

mayor, (osorio, 2006, p.5) 

La teon'a de la actividad promueve que durante el envejecimiento se 

mantengan las actitudes y actividades habituales de la persona por el maximo 

tiempo posible, y que un envejecimiento salisiactorio consiste en permanecer como 

en la edad adulta. Harvighurst. (Como se cito en Ramos, 2014) 

La teon'a de la modernization: 

Se ubica dentro de las perspectivas como punto de partida el criterio de la 

edad para explicar la vejez y el envejecimiento, su argumentation busca en 

el pasado las claves para explicar el sentido actual del envejecimiento. Sus 

postulados son bastante conocidos y pueden resumirse en la existencia de 

factores que acornpanan al proceso de modernization, como el aumento de 

la proportion de poblacion anciana sobre el total, el cambio en el tipo de 

conocimiento global-dominante, la extension de la education, la sustitucion 

25 



del modelo de familia extensa por el modelo nuclear en virtud al proceso de 

urbanizacion, etc., producen un efecto combinado cuyo resultado es la 

disminucion de la valoracion social de la vejez. Aram'bar (como se cito en 

Lavado y Rojas, 2016) 

De igual manera: 

La antropologia hizo sus primeros aportes a los estudios sobre la vejez al 

legitimar la teoria de la modernidad a traves de la obra de Simmons (1945) 

- " T h e Role of the Aged in Primitive Society"-, donde se afirmaque a menor 

modernidad existiria mayor estatus para los adultos mayores, ya que, en las 

sociedades "primitivas" los adultos mayores eran tratados con respeto, pues 

realizaban actividades que se consideraban necesarias, tanto para la 

subsistencia como en el sistema simbolico. Feixa (como se cito en ramos, 

2014) 

Por otro lado: 

La teon'a de cambio social: 

Todas las cultures estan en constante cambio: no hay cultura completamente 

estatica, aunque no hay cultura que no produzcan sus inventores, lo cuales 

son las fuenles ultimas del cambio. E l factor principal de los cambios 

culturales es la asimilacion de valores ajenos, los miembros del grupo 

adoptan tipos de conducta que observan en otras sociedades. E l cambio 

social son las variaciones de la estruetura del sistema social producidas por 

la aceptacion de ciertas innovaciones, adquiriendo y modificando ciertos 

simbolos visibles, como la alimentacion, vestido, la vivienda, los arti'culos 

materiales (Foster, 1964). 

Algunos estudios que desarrollaron en relacion al tema son los siguientes: 

Los investigadores Gomez y Munoz (2016) manifiestan que las familias del 

entorno del adulto mayor no se encuentran preparadas para acompanar el proceso 

de la vejez. Es por ello que no existe el reconocimiento. de acompanamiento 
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integral, ademas se aprecia las necesidades y la realidad del adulto para dar una 

reflexion al entorno familiar ya que son los responsables de generar acciones para 

el bienestar de la poblacion senalada. 

Lezcano, Torrez, Ruiz, y Ramos (2016) concluyen que el establecimiento 

de la relacion familiar entre los miembros de la familia y el adulto mayor, es de 

invisibilidad por que las familias ban construido una representacion de la etapa de 

la vejez, donde los adultos mayores son personas que generan problematicas debido 

a que se encuentran inactivas economicamente, laboralniente e incomprensibles 

emocionalmente. Algunas de las familias reconocen al adulto mayor en relacion 

con las funciones que este desempene al interior del hogar mediado por las 

actividades que la familia reconoce, acordes a sus capacidades fisicas, psicologicas 

y emocionales. 

Los investigadores Lavado y Rojas (2016), expone la tesis titulado 

"situacion socioeconomica y familiar de la poblacion de la tercera edad en el distrito 

de Acolla- Jauja", la informacion fue obtenida a traves de la ficha socioeconomica 

del S1SFOH (sistema de focalizacion de hogares). Concluye que los adultos 

mayores se encuentran en exclusion social y pobreza. Estos aspectos se explican 

tanto entendiendose que los adultos mayores no cuentan con ninguna education, 

son analfabetos, las condiciones de las viviendas son precarias, la mujer adulta 

participa en el aporte laboral de la economi'a familia para subsistencia, padecen de 

problemas de salud fisica y mental, no cuentan con seguro integral de la salud (SIS), 

los programas sociales son insuficientes y excluyentes; se evidencia las 

transformaciones en la estructura familiar por la migration de los parientes, 

situacion que desencadena el problema. 

Fernandez (2016) estudia, las Condiciones de vida de los adultos mayores 

organizados en los sectores: Santa Elena y Yanamilla - distrito Andres Avelino 

Caceres Dorregaray, 2013-2015. Este estudio es construido a partir de la 

desproteccion social y familiar del adulto mayor con la finalidad de hacer conocer 

la ineficiencia intervention de poh'tica de trabajo de las autoridades locales y la 

existencia de la crisis familiar. Los adultos mayores frente a la desproteccion buscan 

diversas formas de subsislencia insertandose en las organizaciones de adultos 

27 



mayores y realizando trabajos informales en los mercados con la finalidad de 

aportar un bien a la canasta basica familiar. Para el desarrollo de la investigacion se 

priorizo el enfoque de derechos humanos, equidad de genero, intergeneracional y 

resiliencia. 

1.3. Hipotesis 

Los adultos mayores en la comunidad de San Pedro de Hualla recrean y 

transmiten en la cotidianidad los saberes aprendidas como el hilado, 

actividades agrarias, medicina, fabrica de herramientas; A su vez cuando los 

adultos mayores paulatinamente dejan de hacer sus actividades cotidianas a 

consecuencia de su avanzada edad, hoy en di'a son considerados como una 

carga dependienle y algunos pasan a la condicion de abandonados por la 

ausencia de los hijos, sin embargo son considerados depositarios de los 

saberes y conocimientos. 

1.4. Metodos y tecnicas 

Se utilizo el metodo cualitativo, el cual pennitio registrar y acopiar los datos 

de manera detallada sobre la situacion social y cultural del adulto mayor en la 

comunidad de Hualla, asi como la vivencia y el conjunto de acciones cotidianas, 

percepciones y autopercepciones sobre la etapa de la vejez. E l metodo permite 

aproximar al problema de estudio con objetividad y recabar information de trabajo 

campo necesario y adecuado para lograr los propositos de la investigacion. Tambien 

el metodo cualitativo posibilito la recoleccion de datos utilizando lastecnicas de la 

observation participante y aplicacion de entrevista con preguntas abiertas. Son 

aquellas herramientas que proporcionan datos empi'ricos de la realidad estudiada 

basada en criterio de credibilidad y validez. 

Poblacion 

Las poblaciones de la investigacion constituyen las personas adultas 

mayores entre varones y mujeres que radican en la misma comunidad, del cual 

aleatoriamente se determinaron los iiiformantes los cuales aceptaron brindar 

information suspicazmente. 
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La poblacion fuc escogida en base al requerimiento de la investigation: 

S Los informantes, entre varones y mujeres con quienes trabaje estaba 

conformada por adultos mayores donde el rango de edades estaba entre 

los 65 anos a mas. Ademas, trabaje con jovenes y adultos. 

S Se tuvo en cuenta que los ancianos pertenecieran al programa Pension 

65. 

•/ Se selecciono el grupo de adultos mayores que viven desolados ante la 

ausencia de los hijos y los que viven acompanados de familiares. 

Tecnicas 

Observacion Participante 

Esta tecnica permitio acercarme a los adultos mayores a partir de la estrecha 

relation de confianza lograda desde mi participation en las actividades cotidianas. 

Ademas, me permitio la recopilacion de datos de la realidad sociocultural del adulto 

mayor, la observacion se ha hecho en un di'a para identificar, conocer y describir las 

actividades cotidianas, asi como los saberes ancestrales que recrean y transmiten en 

la cotidianidad en la comunidad de Hualla. A continuation, expongo lo siguiente: 

Desde mi experiencia del trabajo de campo describo lo siguiente. Una manana visite 

a la casa de la Sra. Honorata. Ella vive sola en barrio Andamarca. Cuando llegue se 

encontraba en su cocina preparando el desayuno (sopa de trigo), me ofrecio mote. 

Honorata cuida su huerta sembrada de plantas medicinales, alimenticias, y alii 

tuvimos una conversacion amena y amplia sobre diversas funciones e importancia 

que tiene cada planta medicinal, ayude en el desyerbe y riego de las plantas. 

Asi mismo, cuenta el conocimiento sobre la curacion que realiza de diversos 

malestares que presentan las familias para el cual diagnostica y cura con plantas 

medicinales el saber fue adquirido a traves de las practicas y experiencia. A l medio 

dia almorzamos y de la misma manera prosigue la conversacion en esta ocasion 

cuenta de sus hijos que radican en la ciudad de Lima, hace remembranza sobre la 

vivencia que ha llevado con ellos en la comunidad de San Pedro de Hualla, tambien 
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manifiesta los diversos saberes y conocimientos que adquirio en la vida, asi como 

el tejido de chumpi, puchkay para tejido de frazada y ponchos. 

Entrevista 

Permitio dialogar con los adultos mayores, utilizando el lenguaje cotidiano 

el idioma quechua. Las conversaciones siguieron el curso de la entrevista con 

preguntas abiertas que caracteriza por brindar informacion con mayor grado de 

libertad. Se uso los medios auxiliares: giu'a de entrevista, camara fotografica y 

grabadora ademas se aplico la tecnica de la saturacion de informacion. En la 

entrevista se priorizo aspectos relacionados con su quehacer cotidiano, vivencias, 

percepciones de los pobladores, autopercepcion de la etapa de la vejez, su situacion 

personal, saberes y conocimientos del yuyaq. 
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C A P I T U L O I I 

L U G A R D E E S T U D I O : C O M U N I D A D D E SAN P E D R O D E H U A L L A 

2.1. Ubicacion Geografica 

La comiinidad de Hualla, se encuentra ubicado a la margen derecha del no 

Pampas de norte a sur, provincia Fajardo, Region Ayacucho, a 3,341.00 m.s.n.m; 

una altitud que van'a desde los 2,200 m.s.n.m quebrada (Qimayy Qnllqikuchii) hasta 

los 4,425.m.s.n.m (Puna). Abarca una extension territorial de 46,532.0 Has. Permite 

contar con las posibilidades de produccion agropecuaria, crianza y pastoreo de 

animales (ovinos, vacunos, alpacas). 

Los limites son: por el sur con el distrito de Canaria, por el norte con el 

distrito de Cayara, por el este con el rio pampas distrito de Accomarca-Provincia de 

Vilcas Huaman y por el oeste con el distrito de Saccamarca-Provincia de 

Huancasancos. (Maldonado, 2007, p. 23). 

La comunidad de Hualla se divide en cuatro barrios: barrio San Cristobal, 

Andamarca, San Pablo y San Miguel. La poblacion accede al servicio de agua 

potable mediante conexiones de red domiciliaria y publica. Tambien cuenta con 

servicio de desague, pero en algunos domicilios se evidencia la letrina. 

Las viviendas estan construidas en su mayon'a de material riistico en el que 

se utiliza el adobe, piedras con barro y predominan los techos de calamina y tejas. 

La poblacion cuenta con el servicio del fluido electrico. 
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batalla de Trigopampa, acontecida el 18 de noviembre del 1823. Con la ideologi'a 

y liderazgo como descendiente de los Chankas, los Huallinos se rebelaron por los 

abusos causados por los espanoles, buscando la pacification del territorio peruano, 

derramando su sangre. En esta batalla perdieron la vida alrededor de 30 personas y 

dos jefes de grupos, todos originarios de la comunidad. Ellos son: Tomas Yancce y 

Tomas Vilchez. (Tucta, 2009, p. 23, 25, 37) 

La comunidad de Hualla, se creo como distrito con Ley S/N un 16 de abril 

de 1828, con la categon'a de Villa San Pedro de Hualla. A l inicio de la 

Republica por haber participado en la India por la independencia en contra 

de los realista Iquichanos. A partir de esta fecha fue capital del distrito, 

contando con varios anexos. En la actual idad solo cuenta con un centro 

poblado: Santiago Apostol de Tiquihua ( . . . ) . La comunidad campesina de 

Hualla es la continuidad de los antiguos Ayllus (Sapsi) que poblaron esta 

parte de la region Ayacucho. (Maldonado, 2007, p.59) 

En este proceso la comunidad fue reconocida con personen'a jun'dica de 

derecho privado, autonoma en su organizacion, trabajo comunal y uso de la tierra 

dentro del marco de la constitucion, la ley general de las comunidades, la ley de 

tierras y las demas leyes complementarias y disposiciones vigentes. Su dominio y 

linderos ancestrales esta reconocido por la resolution suprema S/N del 30 de mayo 

de 1945; cuyo primer Articulo dice: "Reconocese la existencia legaly personeria 

jundica de la comunidad de Hualla e imcribase en el registro oficial de la 

direccion de asuntos indigenas del Minislerio de Justiciay Trabajo" (Maldonado, 

2007, p.59) Esta inscription obedece al D.S del 24 de junio de 1938 y el Art. 207 

de la constitucion del 33. Su personen'a jun'dica esta inscrita en los registros 

pubiicos de Ayacucho, ficha N° 0086. (Infante, 2000, p. 129) 

2.3. Vias de comunicacion 

Los pobladores de Hualla se movilizan en vehi'culos tipo combis que se 

interconectan de Ayacucho a Hualla, recorriendo diferentes pueblos de forma 

permanente, en un tiempo de 4 horas que comprende una distancia de 171 Kms. 

Otra via de acceso es de Nazca, Galeras, Pedregal, Putaccasa, Anoccara, 
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Chinchinca y Hualla. Tiene una distancia aproximado de 300Km y a 7 horas de 

recorrido, buses que ingresan dos veces por semana los di'as martes y sabados. 

Finalmente, la ruta de Hualla. Sucre, pampachiri y Andahuaylas. (Maldonado, 

2007, p. 25) 

La poblacion cuenta con dos cabinas de internet, un telefono de uso publico 

y una radio emisora (radio Hualla) que presta servicio a la comunidad y se 

encuentra instalada al interior del palacio municipal. 

Tabla 1 - Medios de transporte 

Tramo 

Ayacucho - Cangallo 

Cangallo - Huancapi 

Huancapi - Cayara 

Cayara - Hualla 

Medio de transporte 

Vehi'culo de transporte publico 

Vehi'culo de transporte publico 

Vehi'culo de transporte publico 

Vehi'culo de transporte publico 

Tiempo 

2 horas y 30 minutos 

40 minutos 

30 minutos 

20 minutos 

Fuente: Elaboration propia a partir de los dalos de campo, 2017. 

2.4. Recursos en la comunidad: naturales y culturales 

2.4.1. Clima 

Presenta un clima variado propio de la sierra andina, tiene quebradas 

profundas ubicadas en la margen derecha del valle interandino del rio Pampas, 

surcadas por riachuelos que nacen en la parte alta del distrito de Hualla. 

Se distingue: 

S Calido en las quebradas del valle del rio Pampas (altitud 2,200 m.s.n.m), el 

clima favorece en la production de los frutales como palta, durazno, pacay 

y otros. 

S Frigidas en zonas por cncima de los 3000 m.s.n.m. E l clima favorece en la 

production del mai'z de diferentes variedades, papa, arvejas, quinua, trigo, 

cebada etc. las punas se encuentran a una altura maxima de 4,425 m.s.n.m. 

Algunos pobladores se dedican a la crianza y pastoreo de ovino, ganado y 
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auquenido, la zona es favorable donde abundan los ichus y pastos. (PDC-

MDH, 2009) 

Esta variabilidad topografica determina la formacion de diferentes pisos 

ecologicos con microclimas, cada uno con su propia vegetacion y fauna. 

Por estas condiciones climaticas, las personas usaban diversos abrigos como 

ponchos, cobijas y mantas para las temporadas de frio necesariamente en las 

mananas y las tardes. Pero han sido reemplazados por las casacas y otros atuendos 

para el cuerpo. 

2.4.2. Flora 

En la comiinidad de Hualla existe diversidad de plantas como los helechos, 

yerbas y matorrales, los siguientes son utilizados y aprovechados por los 

pobladores de manera tradicional y de acuerdo a las necesidades de la familia para 

utilizar las bondades de las hierbas curativas, o para su beneficio en la 

alimentacion, los rituales y otras actividades; como los arboles que casi siempre 

son utilizados como combustible (lena). (Maldonado, 2007, p.26) 

Segun el trabajo de campo se registro la diversidad de plantas, arboles tales 

como el molle, retama, lara, sdbila, paly, llitqui, pichus, chamana, carrizo, tuna, 

lambras, arrayan, cipres, chilca, cliachas, cabuya, qarisirwi, waylla ichu, chikuru, 

piquy ichu, waraqu, parqaparqa, valeriana, ichu tullma, iaqsana, pastos naturales 

etc. 

De igual forma tiene frutalcs y verduras como el pacay, chirimoya, naranja, 

limon, aphira, cafia de azucar, membrillo, zanahoria, apio, col, etc. 

2.4.3. Fauna 

Se encuentra un conjunto de especies de animales los mismos que considero 

son los siguientes: Loro, vicuna, picaflor, zorro, zorrino venado, vizcacha, gato 

montes, gavilan, aguila, gaviota andina, ganso andino o huachua. 
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Algunos pobladores de la misma comunidad, los cazan por obtener las 

bondades en lana, piel y otros provocando, la desaparicion. 

2.4.4. Recursos hi'dricos 

En el ambito territorial de la comunidad de Hualla existen rios, lagunas y 

riachuelos cuyas fuentes desembocan en el rio Pampas. Son potenciales 

aprovechados y aprovechables. Estos riachuelos presentan un caudal cuyo regimen 

varia en funcion al periodo de lluvias, siendo escaso en la temporada secano en los 

ultimos aiios. E l riachuelo Nawinciicho es la linica fuente de agua que permite 

abastecer de agua potable a la comunidad de Hualla, y a los diferentes canales de 

riego existentes (PDC-MDH, 2009). 

Tabla 2 - Recursos hi'dricos 

Rios 
Cancao 

Riachuelos 
Nawinciicho (abastece para el 

consume* y riego a la 

comunidad de Hualla) 

Acchocco 

Pucso (abastece el riego en la 

production del mai'z 

Lagunas 
Chaquiccocha 

Parionaccocha 

Qiwllaccocha 

Chinchinka 

Pampas 

Wachwaccasa 

Cachimayo 

Churmi 

Challwamayo 

Fuente: Elaboration propia a partir de los dalos de campo, 2017. 

Los datos han sido recogidos a partir del trabajo de campo. Durante mi 

estadia en la comunidad visile algunos lugarcs como Chinchinka, Nawinciicho, 

Pucso, Wachwaccasas, Cachimayo, rios pampas, Acchocco. 

Los recursos hi'dricos son vitales en tanto permiten a la poblacion realizar 

las actividades productivas a traves del aprovechamiento del agua que procede de 

las lluvias y que discurren por filtration y manantes que salen del suelo, los mismos 

que abastecen los campos agn'colas y el consumo humano. 
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2.4.5. Recursos minerales 

L a comunidad de Hualla cuenta con recursos mineros extractivos como el 

marmol, oro, plata, y otros. Actualmente no existe ningun tipo de explotacion. 

Segun las informaciones de los pobladores, en decadas anteriores el gobierno 

central dono un equipo completo para la instalacion de un taller artesanal y fue 

destruido en el conflicto armado interno. 

Tucta (2009) manifiesta que existen yacimientos minerales de mucha 

importancia, y considera minerales metalicos como el oro, molibdeno, plata, cobre, 

plomo y los minerales no metalicos; marmol, cal, cuarzo, sal de agua. E l marmol se 

encuentra en Waqramarca y es de diferentes variedades y colores; 

aproximadamente de 28 clases. La sal de agua, se encuentra en Cachipata. Este 

yacimiento ha sido historicamente utilizado para el consumo humano, pero tambien 

para abastecer a los animales desde tiempos prehispanicos. 

2.4.6. Zonas arqueologicas 

Considero algunos sitios arqueologicos, que hoy en di'a se encuentran en 

estado de deterioro y descuido. E l arqueologo Vivanco (2005) detalla las 

caracteristicas de cada sitio. 

Qintiichayuq: cueva de entierro. Se ubica sobre una ladera del cerro. Es de 

dificil acceso. Se encuentra totalmente destruida y enterrada por la construction del 

canal de riego. Antes de la destruction, los pobladores mencionan que en la cueva 

existia gran cantidad de restos oseos humanos, con muros que encierran su entrada. 

Raqaraqay: cueva de entierro. Se encuentra en estado de deterioro y 

destruido por la action humana. En la actualidad se observa algunos fragmentos de 

ceramica de color rojizo y marron. Las areas colindantes se encuentran cubiertapor 

arbusto espinosos e ichiis. 

San Cristobal: cueva de entierro. Se encuentra en la cresta y ladera del 

cerro denominado con el mismo nombre. Se observa dentro de un conjunto de 
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cuevas rocosas de entierros multiples. Segun la informacion de los pobladores, los 

entierros han sido destruidos por la action del hombre. 

Ullurumi: se evidencian construcciones circulares aproximadamente de 

una manzana. Se ubican en la cima del ccrro Ullurumi que muestra una vision 

panoramica al n'o Pampas. Actualmente se encuentra en mal estado de conservation 

debido a que la zona ha sido explotada como terreno de cultivo; lo que 

probablemente, ha destruido las evidencias arqiiitectonicas y otros elementos 

culturales al momenta de su preparation del terreno para el sembn'o. 

2.5. Poblacion. 

Maldonado (2017) expresa sobre la poblacion del distrito de Hualla lo 

siguiente: 

Cuenta con una poblacion de 3,1888 habitantes como distrito, los varones 

son 1, 474 y 1,714 mujeres, information segun el censo del INEI - 2007. La 

poblacion urbana asciende a 2,937 habitantes, seguida de la poblacion rural; con 

1,635 varones que viven en area urbana y 109 en el area rural. Como distrito 

representa el 12.6 % de la poblacion total de la Provincia. (p. 150) 

Tabla 3 - Poblacion 

Ciclo de vida Total Mujer Varon % 

0-14 ninos y adolescentes 1012 544 468 31,74 

15-29 jovenes 643 346 297 20,18 

30 -59 adultos 968 520 448 30,36 

60 - 99 adultos mayores 565 304 261 17,72 

total 318 1714 1474 100,00 

Fuente: PDC-MDH, 2009 segun el censo de INE1-2007 

E l cuadro N° 3 muestra el ciclo de vida de la poblacion en el que se registra 

porcentualmente entre ninos, adolescentes el 31,74 %; y jovenes el 20,18%, 

Para el estudio solo se considera los pobladores de la comunidad de Hualla 
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mientras que adultos hacen el 30.36% y la poblacion de las personas adultos 

mayores representa un porcentaje del 17,72%. 

Mientras la comunidad de Hualla tiene la poblacion de 2222, con 500 

hogares distribuidos en cuatro unidades vecinales y una asociacion denominada 

"Licenciados". 

2.6. Servicio de salud 

La comunidad de Hualla cuenta con un establecimiento de salud. Atiende a 

2222 personas, en un local habilitado cuya infraestructura es de una sola planta con 

7 ambientes de atencion. Tiene la categoria de Centro Estrategico que cumple 

funciones neonatales basicas para la atencion materna neonatal que permite en la 

actualidad la atencion de partos y recien nacidos. En coordinacion con los puestos 

de salud de Tiquihua y el establecimiento de salud del distrito de Cayara, brindan 

todos los servicios. E l establecimiento de salud esta conformado por los siguientes 

profesionales: 02 enfermeros, 01 medico, 2 obstetras, 01 biologo, 01 odontologa y 

01 psicologo. 

El problema de salud en la poblacion de la comunidad de Hualla proviene 

por los indicadores de pobreza ( 9 1 % pobreza)9 Segun la information del 

responsable del puesto de salud de Hualla, indica que los pobladores que atraviesan, 

altas tasas de anemia y desnutricion cronica infantil. Esto se ha hecho alarmante en 

los ultimos aiios con la presencia de multiparasitos como la equinocosis humana 

(hidatidosis), himenolepis nana, entamoeba coli, ascaris lumbricoides, enterovirus 

vermicularis y otros que afectan a ninos, ninas, jovenes y adultos. Los parasitos 

proliferan a conseciiencia del pesimo servicio de saneamiento basico de agua y 

saneamiento, asi como por la poca cultura de higiene personal (lavado de manos, 

etc.). Asi mismo por la presencia de animales domesticos como el cerdo, los gatos, 

perros y otros que cohabitan con los pobladores pero que carecen de un control 

*CORREO, D. (14 de octubre de 2015). Segun (INIil), los ires distritos pobres se encuentra en la region 
Ayacucho. Los habitantes de los distritos de Pucacolpa. Sarhua y 1 lualla viven en 90% de pobreza y pobreza 
extrema. 
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veterinario; y que en la actualidad se configuran como un problema de salud 

piiblica. 

Otra causa es el consumo de agua no segura, la inadecuada disposicion de 

los residuos solidos desde las viviendas, la inadecuada disposicion de las excretas, 

la inadecuada practica de estilos de vida saludable, entre otros. Las siguientes 

enfermedades se encuentran registrados en el puesto de salud de Hualla. 

Enfermedades que presenta los ninos, jovenes y adultos: 

1. Infeccion parasitaria. 

2. Anemia en ninos, ninas, adolescentes y gestantes. 

3. Enfermedades del sistema respiratorio (rinofaringitis, amigdalitis, 

faringoamigdalitis, faringitis, bronquitis y neumom'a) 

4. Enfermedades diarreicas agudas. 

5. Enfermedades buco dentarias (caries dental). 

Enfermedades usuales que presentan los adultos mayores: 

1. Enfermedades cronicas del adulto mayor. 

2. Enfermedades hepaticas (cirrosis hepatica, por el alto porcentaje de 

consumo de alcohol). 

3. Gastritis. 

4. Artritis 

Segun la informacion de la responsable del establecimiento de la salud de 

Hualla, los adultos mayores se encuentran afiliados al Sistema Integral de Salud 

(SIS), para la atencion y bienestar integral, lo cual, con el avance de la edad, los 

adultos mayores sufren de diversos problemas de salud como: la perdida de la 

memoria, disminucion de los sentidos de la vision y audicion, dolores de los huesos 

41 



que genera dificulta para movilizarse. Los adultos mayores no tienen habitos de 

visitar al establecimiento de salud y optan por ulilizar hierbas medicinales, bajo el 

conocimiento de la medicina traditional que tiene un efecto importante dentro de 

la curacion de si'ntomas y enfermedades. 

Hierbas curativas 

Las hierbas de uso medicinal son de suma utilidad, y son empleadas para el 

alivio y tratamientosde las dolenciascorporales. E l uso se da a traves de la infusion, 

con resultados eficaces segun la propia tradicion que preservan. Existen variedades 

con tecnicas de preparation diferente. Se ha podido rescatar algunas de ellas: 

S Molle: las hojas se calicntan en un logon y se utiliza para curar el frio, 

ademas los frutos sirven para la elaboration de la chicha. 

•S Wamanripa: hierba que crece en las punas. Su uso es para curar 

enfermedades producidas por el frio y cura la tos. 

S Muna: sirve para tomar en mate y se utiliza para curar los colicos. 

S Kaktanka: sirve para tomar en mate, contra el aire. 

S Tuyka: sirve para curar la enfermedad de tierra (j)achct). 

S Ichu lullma: se utiliza para curar el colico. 

S Pisqupa sillum: se utiliza para curar los golpes e hinchazon. 

2.7. Servicio educativo 

L a comunidad de Hualla capital del distrito de Hualla, cuenta con 

Instituciones Educativas de tres niveles; initial, primaria, y secundaria, education 

basica alternativa del nivel secundario, y un instituto de education superior 

pedagogico (de Cangallo) con sede en Hualla, que brinda formation en la 

especialidad de education initial. Estos espacios son alternativas para la ninez y la 

juventud en tanto proyectan mejorar las sitiiaciones personales y las condiciones 
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sociales de la poblacion. A continuacion, se delalla las instituciones publicas en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 4 - Instituciones Ediicativas Publicas 
Alumnos (Censo 

N° Nombre de I . E Nivel / modalidad Educativo 2017) 
I T E N 0 3 i7 Inicial - Jardi'n 39 "' 

2 I.EN°323 lnicial - Jardi'n 21 

3 I .E Jose Carlos Mariategui Secundaria 196 

4 l .E 38479 virgen de Fatima Primaria 76 

5 I .E N° 38478 san Martin de Porres Primaria 113 

6 San Pedro de Hualla Tecnico Productiva 15 

7 Ceba - Alejandro Oscorima Parro Basica Alternativa - Inicial 20 

e Intermedio 

8 I.E.S.P Benigno Ayala Esquivel Instituto de Educacion 15 

de Cangallo (sede Hualla) Superior Pedagogico 

Publico 

Fuente: Datos proporcionados por los directores de cada Cenlro 

Educativo, 2017. 

Segun informacion proporcionado por los directores de los Centros 

Educativos en los ultimos anos, el numero de alumnos y docentes se ha 

incrementado, pero algunos alumnos al culminar sus estudios secundarios se ven 

obligados a salir de la comunidad en busca de estudios universitarios y otros 

permanecen a seguir los estudios en el Instituto de Educacion Superior Pedagogico 

Publico "Benigno Ayala Esquivel de Cangallo"; mientras que otros se dedican a las 

diferentes actividades productivas en su comunidad. 
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Figura 3 - Estudiantes de la Institution Educativa Virgen de Fatima. 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, octubre 2017. 

Los adultos mayores cuentan con el nivel primario de 1° y 2° grado. Algunos 

no asistieron a la escuela y son analfabetos, por el impedimento de asistencia de los 

padres, que los criaron pegados a las labores de la tierra, bajo estrictas formas de 

division del trabajo y los roles distintos del varon y la mujer. 

Ademas, la poblacion de adulto mayor habla el idioma quechua (runasimi) 

heredado de sus antepasados constituyendo el idioma mas utilizado como elemento 

de la identidad tradicional. 

2.8. Actividad economico-productiva 

L a actividad economico-productiva esta emparentada con la agricultura 

local que es la principal fuente de sustento de las familias de Hualla. Se inicia con 

la limpieza de las acequias que en quechua se denomina yarqa aspiy. Dicha 

actividad se realiza cada 23 de julio con diversas actividades, rituales propios del 

mundo andino donde se baila, se canta y se ingiere trago y se come alimentos. 

Dias antes de la siembra las chacras son regadas. L a siembra empieza en el 

mes agosto o en su defecto, en las primeras semanas de setiembre con el cultivo del 

maiz. Luego con las habas, arvejas, quinua, papa, oca, olluco, etc.; y termina con la 

siembra del trigo. L a cebada es en el mes de diciembre. Para todos estos cultivos se 

utiliza como abono el excremento de ovinos y vacunos. Infante (2000) Manifiesta: 
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En la production de mai'z y otros cereales, los pobladores no utilizan ningun 

tipo de abono qui'mico, ni inseclicida. Todo es "al natural", pero los mas 

pudientes en la actualidad transportan el guano de la oveja y llama en 

vehi'culos motorizados desde las punas hasta sus viviendas ubicadas en el 

pueblo, en tanto que son los mejores abonos y fertilizantes para la 

production de estos cereales. (p. 232) 

Segun mis informantes, el mai'z es uno de los principales cultivos en la 

comunidad. Para el chacmeo o remocion de la tierra, dentro del proceso productivo 

del mai'z y otros cereales, los pobladores utilizan el toro como herramienta eflcaz. 

Dicho animal se prepara en forma de yunta, es decir con otro toro que se coloca al 

lado, para realizar el arado de la tierra. La mano de obra la provee la propia familia. 

Por otro lado, el ayni (intercambio de trabajo por trabajo) es una actividad 

que, a falta de pobladores, adolece de voluntarios, pero que, pese a todo, 

actualmente se practica a traves del contrato de peones. Gran parte de la production 

esta destinada al autoconsumo. Son las propias familias las que producen y 

consumen el resultado a modo de una econonn'a autartica. Pocas veces lo sobrante 

lo destinan a la comercializacion, que es en menor escala. 

La mayon'a de los cultivos se encuentran en diferentes pisos ecologicos, 

como una estrategia para enfrentar los riesgos de la naturaleza, pues disminuiria la 

probabilidad de buenas cosechas. E l calendario agn'cola, esta determinado por la 

estacionalidad de las lluvias, desarrollandose dos campanas: la denominada 

campana grande {qatim larpity) que se inicia en el mes de setiembre, y se cosecha 

durante los meses de junio y julio, mientras que la campana chica (michka), se 

siembra en el mes de julio y se cosecha en diciembre y enero. 

Segun las informaciones de los adultos mayores, el cultivo del mai'z es el 

alimento mas importante y presenta 32 variedades, de las cuales paso a enumerar 

las siguientes: 

Yuraq sara, chullpi sara, qusni sura, uynii sara, kulli sara, chachila sara, 

puka sara, pardo sara, pillpe sara, pant sara y morocho sara. De todas esas 
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vanedades, las mas sembradas son el almidon, pillpe y morocho. Esta variedad de 

maiz es muy agradable en las diferentes preparaciones: 

Morocho sara: este tipo de mai'z se utiliza para preparar la chicha de jora. 

Los pobladores consideran el mejor mai'z, tambien se hace la harina y preparan el 

pan. 

Pillpe sara: este maiz especialmente se usa para la cancha 1 0, porque es mas 

suave y es el mas buscado siendo consumido y acompanado con el queso o la carne 

seca denominada charqui. 

Yuraq sara o almidon: este maiz presenta variedades. Por la forma son 

utilizados para mote, harina, sanku, mondongo, mazamorra y tamales. 

Figura 4 - Exhibition de variedades de maiz 
Fuente: Archivo fotogrdflco de la sub gerencia de Desarrollo Social de MDH-2016 

L a ganaderia es la actividad complementaria de la economia de los 

pobladores, basandose principalmente en la crianza y pastoreo de los animales 

menores y mayores. Esta caracterizada por una crianza mixta: vacuno, ovino, 

porcino y equino. 

Algunos adultos mayores manifiestan que hace diez o veinte anos 

permanecian en las alturas de la puna, pasteando y criando los animales como las 

Maiz tostado. 
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ovejas, vacas y caballos. Durante la permanencia en la puna realizaban el tejido de 

huaracas; asimismo el hilado y lapnchka de la lana de oveja que servi'a para tejer 

las frazadas y ponchos, pero con el avance del tiempo y la edad, optaron por vivir 

en el mismo distrito en tanto las comodidades y accesibilidad al bienestar comunal. 

En la comunidad de Hualla la crianza es considerada bajo el sistema 

extensivo, que consiste en el pastoreo a campo abierto. En las areas de pastos 

naturales acostumbran pastorear el ganado vacuno junto con el ovino, porcino y 

equino. A partir de los 8:00 am son conducidas por los pastores (mayormente 

mujeres, ninos o ancianos), y retornan a partir de las 5:00 pin a los cercos de 

descanso. Durante los meses de diciembre y abril es provechoso el pastoreo debido 

a los pastos que crecen constantemente por la presencia de lluvias. E l resultado de 

la crianza de los animates es destinado para el consumo. Sus derivados son: leche, 

lana, cuero y charqui (carne deshidratada en sal). Pero tambien un sector de la 

poblacion se dedica a la crianza para vender. Se realiza venta de animates a los 

negociantes externos. Las vcntas son para cubrir los gastos eventuales de las 

enfermedades, la education de los hijos, los viajes y otros. 

En los ultimos anos la presencia de algunas instituciones como el Proyecto 

Mi Chacra Emprendedora-//<7#w Winay, brindan capacitaciones a las familias 

respecto a la crianza de animates menores de corral, Io cual motiva y suscita el 

interes, basicamente en to relacionado a la crianza de cuyes y gallinas puesto que 

son actividades practicadas desde siempre pero con la imica diferencia que antes se 

practicaba de manera personal, sin ningima idea de negocio, pues servi'a o satisfaci'a 

solamente el autoconsiimo. Sin embargo, a traves del conocimiento tecnico de la 

crianza en galpon, el cuy y la gallina se han constituido en animales rentables, 

solicitados por los duenos de restaurantes y recreos tipicos. Esta nueva forma de 

trabajo ha ido generando un ingreso economico en las familias; que se han ido 

conformando en asociaciones de productores, como la Asociacion de Verde Llaqe 

que sirve a la comunidad como un espacio tecnologico para mejorar la crianza de 

estas especies. 
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C A P I T U L O I I I 

L O S Y U Y A Q : S A B E R E S D E L O S A D U L T O S M A Y O R E S 

Este capftulo documenta sobre saberes de los Yuyaq. Esta palabra quechua 

significa segun Lira y Meji'a (2008) "anciano o anciana; muy antiguos. Viejo o vieja 

que guarda recuerdos ya remotos" (p. 591). E l vocablo quechua "Yuyaq" se refiere 

a la persona "quepicnsa "; actitud filosofica pensante que formaliza el prestigio de 

la persona dedicada a esta actividad intelectual. Es tambien considerado, 

"memoria" "abuclo ", "yachaq" ", "sabio " (De Santo, 2003). Este ultimo termino 

que significa conocedor y cumulo de conocimientos adquiridos en las relaciones 

sociales y ejercicio de cargos sirviendo a la comiinidad a lo largo de la vida. 

Tambien se traduce como persona de experiencia, que sabe, conoce, que gui'a y 

orienta a los demas miembros de la comunidad, por lo que su palabra tiene validez. 

En el diccionario castellano quechua castellano se consigna el termino 

quechua viejo. En general: 

Yuyaq, Hombre: Machu; decrepito: Ruju, avanzado en anos: Makuku. 

Viejecito y pequeno, muchacho que parece viejo por sus reflexiones, su 

exterior; Machucha. Muy viejo; machuyay, pasasja, pasado machu. Que 

principia a envejecer cuyas fuerzas van decayendo. Machuyarisjana. Mujer. 

Paya, payayasqa, payarisqa. Viejecita: Mamita, mamitanam, kasqa. 

(Perroud y Chouvenc, 1969, p. 158) 

E l termino yuyaq utilizo en este estudio para referirnos al grupo de personas 

de 65 a mas anos de edad. En la comunidad de Hualla las familias usan el dialecto 

cotidiano para referir indistintamente con terminos de yuyaq, machu, tayla, paya, 

" Conocer del baul cultural 
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mama, qunqay sunqu para dirigirse al adulto mayor, que son personas que 

comparten experiencias y conocimientos con los demas pobladores, razon por que 

se les denomina de esa manera. Son los depositaries de los saberes ancestrales, los 

que guardan los conocimientos, para compartir, educar, ensenar y reafirmar los 

codigos culturales de su pasado. Son considerados los sabios en la cultura andina, 

por lo que merecen respeto y consideracion y por lo cual reciben el trato cordial de 

"Tayta, taylahma, mama, mamakuna" padre, madre. Se evidencia losterminos en 

las practicas cotidianas de las familias en la siguiente entrevista: 

'1 Yuyaq son personas mayores de 65 anos. Tambien decimos 

machuchakuna, payachakuna, edadkuna por su edad avanzada (...). Son 

considerados imporlantes porque eilos han servido al pueblo como buen 

comunero y a su familia. Ademas, cuando eran jovenes que cosas 

(beneficios) habra hecho por su comunidad. Tambien aporlan y comparten 

experiencias. Y haciendo uso de ello y de la practica, ensenan a los mas 

jovenes" (Entrevista: Nelida, 23 anos, 2017). 

Taipe (2018) manifiesta: 

E l nino se halla en constante contacto con sus padres, hermanos y un numero 

variable de otras familias ( . . . ) . La primera fuente de influencia en la 

formacion del individuo es la familia. ( . . . ) . En suma, la adquisicion de 

conocimientos, el sistema axiologico, el sistema de normas y patrones 

culturales se llevan a cabo principalmente por intermedio de la lengua 

materna ( . . . ) . Los portadores del contenido del saber cotidiano son las 

generaciones adultas, saber que sera fundamentado para las generaciones 

jovenes (p. 45, 46, 47). 

Otra entrevistada afirma lo siguiente: 

"Yuyaq son personas que conocen aconlecimientos de su comunidad, son 

personas que trasmiten las costumbres a su entorno familiar de nuestro 

pueblo tambien son personas que guardan los recuerdos" (Entrevista: 

Zoraida, 34 anos, 2017). 
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Segun las expresiones de las entrevistadas, el adulto mayor en la comunidad 

de Hualla es considerado por la edad avanzada, por los trabajos y aportes que ha 

realizado a la comunidad y su familia, por las experiencias y las ensenanzas que 

brinda a los jovenes y adultos. E l yuyaq en la comunidad es una persona que 

conserva la razon colectiva, acumula conocimientos de la experiencia de la vida y 

transmite saberes a su entorno familiar y comunal. 

"Nosotros los ancianos, antes henios construido caminos, carreteras 

pasamos cargos tie aut or idad, fiestas ahora los jovenes ya no saben hacer" 

(Entrevista: Mauro, 80 anos, 2017). 

La vejez es un periodo de cambios sociales, E l entrevistado se autopercibe 

y manifiesta la conformidad de haber realizado labores a favor de su comunidad, la 

perception construye desde su mirada actual, su historia, su pasado y relata la 

experiencia. En la mayon'a de casos las experiencias dependeran de cada individuo 

segun el interes de la cotidianidad, pero algunas labores son compartidas de manera 

colectiva. Sin embargo, hoy en di'a la contribution laboral de los jovenes a favor de 

la comunidad esta disminuyendo por los intereses de acumular la economia y en 

busca del bienestar personal. 

"Mi mama es buena para todos. Y cuenla a mis hijos sucesos de su juventud 

y recomienda ser respetuoso con los mayores" (Entrevista: Fidel, 35 anos, 

2017) 

E l anciano trasmite los valores hacia la nueva generation, via oral 

reconfortando la convivencia familiar, durante el proceso de interaccion con los 

miembros de la familia a traves de la socialization ligada al aprendizaje. 

"Los hijos nos reunimos en su cumpleanos de mi papa, tambien visitamos 

llevando comicla, y el se alegra bastante al vernos todos reunidos" 

(Entrevista: Paulina, 45 anos, 2017). 

E l yuyaq es una persona que junta reune y garantiza la unidad de sus hijos, 

de tal manera los hijos reconocen y brindan afecto. E l adulto mayor percibe el 

reconocimiento y valoracion. 

50 



No obstante, otra entrevistada manifiesta lo siguiente: 

"Machuchakuna casi ya no trabajan otros solamente estdn en la casa, ya 

no hacen nada" (Entrevista: Javier, 50 anos, 2017). 

L a afirmacion desentiende al adulto mayor, considerando algo inservible 

que necesita apoyo en todos los sentidos del entorno familiar. 

Por otra parte, la vejez es una etapa inevitable del ser humano. Comienza y 

se manifiesta con la perdida lenta y progresiva de capacidades; por eso su inicio no 

es uniforme y no depende de la edad cronologica, mas bien es individualizada y 

variable y dependen de una serie de factores biologicos, habitos, costumbres 

alimentarias, esfuerzos en el trabajo, adecuadas relaciones sociales, afectos de la 

familia, los estados psicologicos de tranquilidad y de padecimientos, etc. 

Figura 5 - Yuyaqkuna 
Fuente: Archivo fotogrdflco de la investigadora, noviembre 2017. 

E n la fotografia se observa a una pareja de adultos mayores, tayta Lucio 

Inca y su esposa Marcelina Garcia. Ellos se encuentran en la puerta de su cocina. 

Durante la visita a su domicilio, me comentan que ya no pueden trabajar en la chacra 

por la disminucion de la fuerza y las dolencias que presentan por su edad avanzada, 

Machuyay, payayay, y como alternativa esperan la llegada de la muerte; sin 

embargo, se consuelan por estar vivos y llegar a la etapa de la vejez con 

acompanamiento del esposo(a). E s un valor de la convivencia. Ellos reafirman el 
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sentido de la union, la atencion y respeto mutuo. Asi mismo manifiestan que sus 

hijos se encuentran en la ciudad de lima por motivos de trabajo entendiendo que su 

deber de los hijos es trabajar para los nietos. 

Con respecto a saber Hidrovo (2015) comenta: El saber es sin Iugar a dudas, 

un conocimiento acumulado construido de manera colectiva por una 

sociedad a traves de un proceso historico, cuya base es la experiencia y la 

relacion con una realidad concreta y su naturaleza. A partir de este concepto 

se puede establecer que todo saber es ancestral, puesto que es trasmitido de 

generation a generation, proviene por lo tanto de los ancestros. (p. 20) 

E l adulto mayor acumula la sabiduria durante la vida, a traves de las 

practicas y ensenansas del entorno familiar y social y portan diversos conocimientos 

y saberes como la artesania, textileria, manejo de los recursos naturales, tecnologi'as 

productivas, pastoreo y la crianza de animales, manejo de instrumentos de trabajo, 

preparation de comidas tradicionales, fiestas y celebraciones, formas de 

organization social, modales de conducta. Dicho de otra manera, todo los saberes 

y conocimientos son adquiridos de la experiencia y la practica de todos los 

habitantes de la comunidad, y explican su continuidad como una forma de 

resistencia ante cualquier elemento, como afirma la siguiente entrevista: 

"Los ancianos conocen tejidos artesanales, tecnolog'tas, medicina y otros 

tambien saben la historia del pueblo, las dijicultades que ha pasado nuestro 

pueblo, tambien son considerados yachaq, ellos saben las cosas de los 

antepasados" (Entrevista: Florencio, 53 anos, 2018). 

E l entrevistado manifiesta que los adultos mayores son depositaries de los 

diferentes saberes y experiencias historicas de la comunidad. Durante la experiencia 

de la vida han subsistido a las dificultades suscitadas en la comunidad. De allf su 

importancia como orientadores y consejeros, como conocedores de los procesos 

historicos y culturales en la comunidad. 
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Figura 6 - Yuyaq 
Fuente: Archivo fotogrdjico de la investigadora, noviembre 2017. 

E n la fotografia se observa a tayta Mauro de 80 anos, durante la entrevista 

cuenta los cargos que ha llevado y hace remembranza mencionando lo siguiente: 

Cumplio con el servicio militar obligatorio en el batallon de infanteria en 

Chorrillos-Lima, fue elegido como gobernador distrital de Hualla, llevo el cargo de 

presidente de A P A F A 1 2 del colegio Jose Carlos Mariategui, rue presidente de club 

deportivo de asociacion licenciados, asumio cargo de economo de la iglesia catolica 

matriz de Hualla y llevo el cargo de juez de paz no letrado en la comunidad de San 

Pedro de Hualla, fue teniente alcalde de la municipalidad distrital de Hualla, dirigio 

obras del puente del sector Chacapampa en Qenwamayu comunidad de san pedro 

de Hualla Llevo el cargo de R E Y . 1 3 

Tayta Mauro cuenta los cargos que asumio en la comunidad con mucha 

responsabilidad y a traves de la ocupacion de cargos cumplio con los aportes a la 

comunidad como buen comunero. E n el ano 2013 presento un escrito a la 

municipalidad, indicando los cargos que ha llevado como ex autoridad en el distrito 

1 2 Asociacion de padres de familia. 
1 3 Es el cargo en el cual la persona concluye con las labores de trabajo y faenas obligatorias a favor 

de la comunidad y recibe el cargo en una ceremonia religioso de la fiesta patronal San Pedro y San 
Pablo realizado cada 28, 29 de junio. 

53 



de Hualla, y como hi jo Huailino, solicitando su reconocimiento hasta la actualidad 

no obtuvo la respuesta de los alcaldes de turno, sin embargo, los pobladores 

reconocen su labor que ha realizado hace aiios anteriores, ofreciendo el trato cordial 

y respeto, pero los jovenes desconocen y consideran anciano de edad avanzada. 

Segun mis informantes, los adultos mayores en tiempos pasados eran 

reconocidos, respetados por la familia y la comunidad, porque eran amparados por 

sus conocimientos acumulados y estaban formados bajo los valores de respeto de 

modo tal que los jovenes y todos en general debian la valoracion obligatoria, 

necesariamente a todos los ancianos. El saludo era un gesto simbolico muy 

primordial (de quitarse el sombrero) ante un adulto mayor, significaba respeto y 

reconocimiento, levantar el sombrero era si'mbolo de un saludo a la sabidun'a de los 

comuneros mas ancianos. Entonces el adulto mayor era sinonimo de autoridad 

moral por tanto su valoracion lo re identillcaba. Actualmente sigue esta practica 

solamente en los adultos y adultos mayores. Sin embargo, en los ninos, estos 

modales estan cambiando por la influencia foranea y los medios de comunicacion. 

"Antes los abuelilos eran personas de respeto14. Sino saludabas le decia 

algu a lus padres y eso era vergiienza para tu familia, y era obligatorio 

saludar, aunque sea desde lejos" (Entrevista: Marcela, 54 anos, 2018). 

Con el transcurso del tiempo, la sociedad ha ido cambiando. Segun las 

manifestaciones, el anciano era figura importante y el mas respetado, porque era la 

persona a quien solicitaban consejos, conocimientos tecnicos productivos que el 

sabio anciano daba a quienes lo requen'an. 

En cambio, otro entrevistado manifiesta: 

"Naeslro abuelo a las 4:00 am nos liraha chicote con tres punlas a todos 

de la casa para que garantice el respeto y no exista problemas, ahora los 

hijos ya no saludan el respeto se esta perdiendo hacia sus padres" 

(Entrevista: Mauro, 68 aiios, 2018). 

1 4 Es un valor de consideracion que se deben a las otros personas. 
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Los adultos mayores transmiten las normas y valores en forma directa a 

traves de la practica cotidiana con buenos modales ante el entorno familiar y 

comunal, sin embargo, en la actualidad la practica de los valores en los hijos y nietos 

estan resquebrajando por las influencias de los medios de comunicacion a traves 

del uso de internet y celulares. 

Por otra parte Oddone (2013) dice: 

" E l adulto mayor cumple con el rol familiar de abuelo, pero es mas que eso, 

dicta y transmite valores, lo que le permite cumplir con una funcion social" (p. 31). 

/ 

E l adulto mayor es una imagen importante en el domicilio, por su 

experiencia, el ayuda de forma voluntaria en las labores cotidianas, brinda sabios 

consejos, su palabra trasciende hacia las nuevas generaciones. El anciano por un 

lado es portador de los conocimientos y a la vez es vista como una carga 

dependiente del entorno familiar y comunal por la edad avanzada y la disminucion 

de la capacidad fisico-productivos. 

Los adultos mayores, durante la experiencia de vida han aprendido y 

acumulado un conjunto de conocimientos, experiencias y recuerdos. Son 

indiscutibles las particularidades vivenciales que tuvieron los adultos mayores, por 

el mismo hecho de haber construido lazos solidarios y valores comunales, como al 

trabajo, el respeto a la madre naturaieza "Pachamama15", convivencia con el 

entorno familiar, acumulando conocimientos y saberes en la vida cotidiana de 

acuerdo a las distintas etapas que afronto, caminando hacia el envejecimiento, 

siempre validando y reforzando su experiencias aun habiendo decai'do sus energi'as 

fisicas, hecho que no es impedimenta, para que realicen diversos trabajos de ayuda 

familiar (cuidado de animales, huertos tamiliares, etc.), tareas que requieren de 

menor esfuerzo haciendolos de esta manera adultos utiles, productivos y 

reconocidos en el entorno comunal. 

1 5 Madre tierra es una deidad en el mundo andino. 
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Este estudio me permite identificar la sitiiacion de las actividades 

artesanales, de los saberes y las tecnicas tradicionales que han producido los adultos 

mayores. 

Segun los informantcs de la zona, algunas li'neas artesanales han 

desaparecido, otras han sido sustituidas por productos manufacturados e 

industriales. Porejemplo, una actividad artesanal traditional de la zona era el hilado 

(puchkay) actividad eminentemente femenina, el tejido en quechua away, actividad 

principalmente masculina con el uso del telar de cinlura; las mantas, ponchos, 

bayetas, frazadas, han sido sustituidos con productos industriales manufacturados, 

lo que impide su elaboracion manual en la zona. Otra labor artesanal que ha 

desaparecido es la elaboracion de las ojotas, las que han sido sustituidas 

inicialmente por los zapatos siete vidas, posteriormente por los llanques y 

finalmente por zapalillas y zapatos. Estos procesos han generado, primero, 

dependencia del campesino sobre el mercado para la adquisicion de estos 

productos. Y segundo; perdida de conocimientos, tecnicas ancestrales y uso 

tradicional de materiales propios de la zona. Deidad divinidad 

"Aprendi hacer el puchkay viendo a mi mama, tambien he ensenado a mi 

hija. Pero ahora se han olvidado o no saben los jovenes porque ya no 

utilizan a veces sirve para hacer tejer frazadas, pero el precio es mas 

costoso que las frazadas que traen de Huamanga, los tejedores son 

ancianos ya no tejen por la edad avanzada " (Entrevista: Lidia, 69 anos, 

2018). 

Durante el trabajo de campo los informantes adultos mayores manifiestan 

que aprendieron estas actividades durante la ninez y senalaron que los padres y las 

personas adultas eran y son todavi'a aun los transmisores de los conocimientos y 

habilidades en un contexto familiar y comunal. 

" E l saber es creation cultural, y la cultura es dinamica. E l saber ancestral es 

tambien algo cambiante y constantemente enriquecido"' (Hidrovo, 2015. p. 21). Los 

saberes son practicados y expermientados en un proceso historico que generan 
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cambios y modificaciones en las practicas eotidianas. La cultura se transforma y se 

reproduce. La siguiente entrevista afirma lo siguiente: 

"La vida era cambiante antes todos nos vestiamos a base tejidos, 

ahoraya todo ha cambiado, lodo es comprar, a veces me da tristeza 

cuando veo mis frazadas, ponchos guardado, a los nietos tambien 

ya no le interesa" (Entrevista: Juana, 75 anos, 2018). 

Con el avance del tiempo los productos tradicionales han sido 

desvalorizados, sustituidos por otras prendas del mercado, a traves del uso del 

dinero se adquiere los abrigos, vestimentas y otros enseres utilitarios. 

3.1. Pucltka 

La puchka fue/es el utensilio de madera que sirvio para ir convirtiendo la 

lana en hilo, mientras que la actividad de elaborar el hilo se denominopuchkay. La 

materia prima utilizada para la production del hilado es la lana de oveja y/o llama. 

Es una practica ancestral femenina. Ellas recibieron las ensenanzas de las madres y 

abuelas, aprendizaje que permite demostrar sus habilidades y destrezas elaborando 

hilos muy delgados y especiales, segun demanda el tipo de tejido. 

La puchka es un instrumento utilitario compuesto de dos partes. Se utiliza 

una varilla llamada puchkatillo obtenida del arbol pichus. Mide aproximadamente 

de 15 a 30 centi'metros de largo, el grosor es de acuerdo a la preferencia de la 

hiladora, que depende de una serie de factores como la edad, la practica y habilidad 

de manejo. La otra pieza es rueca en quechua llamado piruru-. Esta pieza es 

redonda, con un hueco en el medio. Puede ser de madera especialmente elaborada, 

o puede a su vez ser una piedra pulida (chiqu); la rueca se inserta al puchkatillu, y 

sirve como contrapeso al instrumento que facilita el giro prolongado para 

transfonnar la lana en hilo. E l otro instrumento complementario del hilado es la 

kallapa, que tiene la forma de una " Y " , y se utiliza para envolver y sostener la lana. 

E l procedimiento para producir hilo es el siguiente: 1) Escarmenar y limpiar 

de elementos extranos la lana. 2) Se envuelve la lana escarmenada en la kallapa, 

mientras se estira con ambas manos y se obtiene un hilo corto, 3) Se amarra ese 

57 



extremo extendido al puchkulillu, 4) luego se gira hacia la derecha con las yemas 

de los dedos la pnchka, y se suelta poco a poco la lana 5) E l permanente giro o la 

continuidad del giro convierte la lana en hilo retorcido. 

Este trabajo es aprendido en la etapa de la ninez. Ahora, las jovenes no lo 

practical! y muchas no saben porque los productos tradicionales han sido 

desvalorizados, y descslimados en la cotidianidad. Son las mujeres adultas y adultas 

mayores las que demuestran su conocimiento y habilidades de este legado ancestral, 

de las abuelas y madres, y es la expresion viva del arte genuino. 

"Aprendi el puchkay desde los 12 anos con mi mama, cuando pastedbamos 

nnestra oveja en la puna, mi mama adcjuiria lana de las ovejas " (Entrevista: 

Zosima, 72 anos, 2017). 

La entrevistada manifiesta que el aprendizaje desde la etapa de la ninez y la 

ensenanza fueron transmitidos por su madre. La practica del puchkay es un 

Figitra 7 - Dibujo de la pnchka y sus partes 
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de campo, 2017 
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conocimiento practico, adquirido directamente de su madre, durante el proceso del 

pastoreo. 

s 

Figura 8 - Practica del puchkay 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora; octubre del 2017. 

L a imagen muestra la practica del puchkay en los adultos mayores, Mama 

Zosima realiza el puchkay en la puerta de su casa en horas de la tarde. Segun 

manifiesta, el puchkay elabora en sus tiempos libres, durante los ratos de ocio, dice: 

"es una forma de descanso" cuenta que los ovillos en quechua kurur, acumulados 

fueron materia prima para elaborar los diferentes tipos de tejidos. Los finos o 

delgados para mantas y ponchos; en tanto que los gruesos para confeccionar 

frazadas. 

E n la actualmente algunos adultos mayores practican el puchkay de 

costumbre y acumulan en ovillos especulando en confeccionar frazadas o vender a 

algun poblador que requiera. Mientras otras ancianas ya no practican por la edad 

avanzada y por desestimacion del producto por la poblacion. 

Mientras otra entrevistada manifiesta lo siguiente: 

"El hilado servia antes para realizar trueque con otros pueblos vecinos, 

cuando era joven hacia mi puchkay, eso era obligatorio, todas las mujeres 
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realizdbamos. Ahora ya no puedo me cat en la puna pasteando las ovejas 

y me malogre mis brazos " (Entrevista: Aledia, 76 anos, 2017). 

Los ovillos de lana en anos anteriores, era un bien requerido por pueblos 

donde no tenian ganado lanar y facilitaba realizar el trueque (intercambio de 

productos). As i mismo, la puchka fue un elemento simbolico de auto 

reconocimiento y de identidad sexual, que diferenciaba a las mujeres de los varones. 

Una de las caracteristicas de la mujer Huallina era dominar la tecnica traditional de 

la puchkay, habilidad de convertir la lana de oveja o llama en hilos para acumularlos 

en ovillos y destinarlos para la confection de prendas de uso cotidiano y de vestir. 

L a mujer de la comunidad de Hualla practicaba el puchkay durante todo el 

ano, por habito aprendido, paralelamente a otras actividades que no requerian del 

uso de las manos; durante las largas caminatas, el pastoreo de los animales. 

Los adultos mayores transmitieron los conocimientos a las nuevas 

generaciones a lo largo del tiempo por la tradicion oral y las costumbres ensenadas 

fueron de padres a hijos y nietos en el marco de las dinamicas de la convivencia 

familiar. 

Pero los hijos y nietos no han practicado en su vida cotidiana y reemplazaron 

con otras prendas occidentales, que por razones de trabajo y migraciones constantes 

que efectuan las prendas van quedando desestimados. 

Figura 9 - Muestra del tejido de frazada con hilos del trabajo del puchkay 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, julio 2017. 
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L a senora Cledofina en la imagen muestra una frazada, tejida con 15 ovillos 

elaborados por ella, durante medio aflo. L a frazada actualmente la utiliza como 

cobija para contrarrestar el intenso frio del invierno, y es una muestra y producto 

del trabajo que recrea la ancestral tecnica. A su vez se evidencia la vestimenta de la 

anciana adquirida en el mercado, estas prendas han sido sustituidas a la vestimenta 

traditional de la comunidad de Hualla. 

3.2. Tullpuy qaytu 

Segun mis informantes, el acabado del hilado termina con el teflido o 

coloracion del hilado (tullpuy qaytu), solo asi esta listo para su uso en la elaboracion 

del tejido. E l tenido se realiza con insumos vegetales propios de la zona. Estos 

insumos son: hojas, frutos y raices de molle, nogal, tara, eucalipto, chilka, 

milluchkay, entre otras. Realizar el tenido tiene un proceso largo: 1) primero, hay 

que convertir los ovillos en madejas llamado en quechua Kawa, existen diferentes 

tecnicas para este proceso; 2) Seleccionar el insumo, vegetal para obtener la 

coloracion deseada (cada planta tine de diferentes colores y tonos al hilo); 3) Moler 

y hervir el material vegetal seleccionado para obtener el principio activo (la tintura) 

; 4) Introducir las madejas seleccionadas en el agua y seguir hirviendo hasta obtener 

el color y tono deseado durante un determinado tiempo; 5) Una vez obtenido el 

proposito deseado (tenido) se deja enfriar el agua con las madejas sumergidas; 6) 

Una vez frias las madejas, se lavan, luego se ovillan y estin listas para su uso. 

Nota: para obtener cada color hay que seguir cada uno de los pasos 

descritos, por lo que esta actividad requiere de tiempo, practica y conocimiento. E n 

la comunidad de Hualla las familias tenian el hilo con nogal, que adquirian por el 

sistema de trueque con cereales, del pueblo vecino de Mayupampa, donde abundaba 

este recurso. L a mayoria de los adultos mayores conocen y reconocen haber 

realizado esta practica, como expresa una anciana: 

"Iba a la quebrada a buscar el nogal y machacaban en un baton muy 

desmenuzado despues, ponia en una olla con agua. Le hacia hervir y con 

un palo movia constantemente para que se tine muy parejo y no se enrede 

los hilos. Si no lo mueves salen otros colores, cuando el hilo este tenido 
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retiro a una tinay lavo, dejo secar en sombraydespu.es enrolla en ovillos 

del mismo tamaho para que el tejido de poncho o frazada sea bueno" 

(Entrevista: Felicitas, 70 anos, 2017). 

L a entrevistada manifiesta el proceso del tefiido de hilos para una coloration 

uniforme. Estos hilos tenidos en la actualidad se pueden apreciar en las diversas 

prendas que utilizan los adultos mayores: frazadas, ponchos. 

Los trabajos artesanales tradicionales han sido sustituidos por productos del 

mercado a traves del intercambio monetario que genera la mercantilizacion de las 

cosas, desvalorizando los trabajos tradicionales y las costumbres ancestrales. 

E n la actualidad la practica del tefiido de hilos con tintes naturales se ha 

perdido en lo cual ha debilitado algunos valores, practicas y conocimientos 

culturales. 

Figura 10 - Presentation de tullpusqa qaytu con vegetales. 
Fuente: Archive- fotogrdfico de la investigadora, noviembre 2017. 

L a senora Felicitas muestra en la imagen los hilos tenidos {tullpusqa qaytu) 

de diferentes col ores de hace 15 anos aproximadamente. E l tefiido lo realizaba de 

diferentes colores para matizar en los tejidos de frazadas, ponchos, bayetas, 

costales. E l l a cuenta que actualmente ya no realiza dicha actividad; y los hilos se 

encuentran guardados, y algunas kawas faltan enrollar en ovillos. 
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3.3. Taklla 

L a taklla16 es una herramienta agricola que se utiliza para remover la tierra 

en los sembrios del maiz, trigo, cebada, arvejas y otros cereales. E s un instrumento 

compuesto, cuyos accesorios principales son: cabeza o tallado, timon, tiler a, 

clavija. E l instrumento principal utilizado para su elaboration es la reja. 

E l tallado o cabeza se elabora de madera de molle, el grosor es de acuerdo 

a la preferencia del labrador, el tallado tiene forma de codo con timonera y rejera, 

es la parte de la taklla que abre el surco donde se deposita la semilla. L a otra pieza 

es la clavija, elaborada en madera de tara. E s una pieza que encaja en el agujero del 

tallado y el timon y, sirve para sujetar y unir la taklla. 

Finalmente esta el yugo, tallado de madera de eucalipto que sirve para atar 

la yunta de bueyes por el cuerno al arado. 

f 

Figura 11 - Arado de tierra con toros 
Fuente: Archivo fotogrdflco de la investigadora, noviembre 2017. 

E n la foto se evidencia el arado de tierra con toros, en quechua yapuy, las 

familias se encuentran sembrando el maiz. Durante la epoca del sembrio todas las 

familias utilizan la taklla para el arado. 

Arado, instrumento de agriculture que sirve para roturar terrenos y surcar tierras de sembrio. 
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Figura 12 - Dibujo de taklla 
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de campo, 2017. 

E n la comunidad de Hualla la fuente de la economia son las actividades 

agropecuarias, donde destaca el cultivo del maiz. Los miembros de la familia 

participan en dichas labores en tanto que eminentemente familiar. Normalmente el 

jefe del hogar es el labrador principal. Durante la siembra utiliza la yunta y la taklla. 

E n la epoca de la siembra, toda la poblacion de Hualla utiliza el arado o taklla de 

traction animal. Los adultos mayores fabrican la taklla, pero los jovenes y adultos 

ya no se preocupan en fabricar, solamente utilizan los arados heredados de su 

abuelos y padres. 

E n mi trabajo de campo, el senor Serapio Tucta me explico que desde joven 

se dedico a tener aficion por el arado con taklla. Mientras hablamos recordo cuando 

sus padres y toda la comunidad de Hualla, se iban al campo a sembrar 

principalmente maiz. E n dicha actividad, en una chacra sucedia que 2, 3 a veces 4 
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labradores competian, y eran atendidos por las senoras dandoles chicha, coca, trago. 

Aprendio labrar con yunta, pero no tenia su propia taklia. Habia la necesidad 

obligada a fabricar una. E s alii que recurrio a un experto, a don Nazario Rivera, 

quien le ensefto como fabricar la importante herramienta. E l sefior Serapio, con los 

conocimientos basicos adquiridos aprendio a fabricar la taklia. Comenta que la 

taklia es mas liviana y bien acabada de lo que teman antes, pero sus medidas no 

varian, algunas takllas llevan la manija de cuerno de toro, otras ya son adaptadas 

con pernos. Las otras piezas forman; la reja, la piza y el qarawanku. 

Figura 13 - Muestra de la taklia para el arado con toro 
Fuente: Archivo fotogrdflco de la investigadora, noviembre 2017. 

E l senor Serapio muestra en la imagen, taklia y yugo, que son instrumentos 

agricolas muy importantes, utilizados durante la siembra. 

3.4. Waraka de lana de llama 

L a waraka11 es una herramienta traditional, cuentan que anteriormente se 

utilizo para la defensa personal y colectiva contra los enemigos. E n la actualidad 

algunas familias utilizan para guiar a los animales en los pastoreos de ganados y 

' honda, instrumento para arrojar piedras, empleado por los inkas como una de las principales armas 
de guerra. hoy suele usarlas los pastores; los hay muy finamente tejidas. Lira, j . , & Mejia Huaman, 
m. (2008). diccionario quechua- castellano castellano-quechua (vol. primera edicion). Lima, 
Peru: universitaria. 
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ovinos asi mismo sirve para la defensa propia de los agentes externos. Su uso ha 

disminuido en las practicas cotidianas. 

E l trenzado se realiza de diferentes materiales como de cuero, lana de llama 

cabuya, nailon, lana de oveja, cabuya etc. Para el trenzado se obtienen los materiales 

empezando a trenzar tipo soguillas. Luego hacen un trenzado seguido en forma de 

rombo para su base llamado en quechua pampan finalizando con el trenzado de 

soguillas. 

"Aprendi a trenzar la waraka desde los 12 anos. Mis padres criaban vacas, 

ovejas. Yo he vivido en la puna pasteando ovejas. AM tambien realizaba el 

trenzado, la waraka he utilizado para lanzar piedras y seguir a mis 

animales " (Entrevista: Valeriano, 70 anos). 

E l entrevistado manifiesta el proceso de aprendizaje de sus padres. E n la 

vida cotidiana, el nino simultaneamente adquiere conocimientos yhabilidades, pero 

con el transcurso del tiempo emplea una herramienta que contribuye a las labores 

del pastoreo de los animales. 

»• -* i a „ 

» . 

Figura 14- Dibujo de waraka y sus partes 
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de campo, 2017. 
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"Aprendi a hacer waraka desde niho con hilos de nation o cabuyas si me 

contratan lo puedo hacer, (...). Para hacer waraka no se necesita fuerza 

sino hay que saber hacer. Pero ahora ya no utilizan mucho " (Entrevista: 

Floro, 70 anos, 2017). 

Segun la expresion, el uso de la herramienta ha disminuido. Algunos adultos 

mayores dejaron la crianza y pastoreo de los animales en las alturas de la puna por 

la edad avanzada y optaron vivir en la comunidad por el bienestar y comodidades. 

Mientras otros continuan viviendo en la estancia (qatus) y utilizan la herramienta 

para guiar los animales. E l entrevistado manifiesta el aprendizaje del saber y 

continua conservando los conocimientos acumulados durante la vida. 

Figura 15 - Waraka de lana de llama. 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, noviembre 2017. 

E l senor Valeriano muestra en la imagen una waraka de lana de llama, 

comenta que ha trenzado hace 5 anos, el vive en la puna criando ovejas. L a waraka 

es una herramienta muy necesaria para cuidar los animales en las estancias (qatus), 

especialmente durante el pastoreo y en las noches. 

3.5. Chumpi 

E l chumpi es parte de la vestimenta tradicional tanto para hombres como 

para mujeres, se utiliza debajo de la vestimenta diaria. Sirve para cenir la cintura 
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con varias vueltas. Segun los informantes, es utilizado cuando se realiza el esfuerzo 

fisico durante las labores agricolas; las sefioras se cifien la cintura despues del parto, 

cinen la espalda para prevenir los dolores. Este tejido se elabora con lana de oveja. 

E n los tiempos pasados esta prenda era de uso diario tanto en varones como en 

mujeres. 

E l chumpi lleva disenos que representan iconografias de la naturaieza, del 

cosmos, alii estan representados plantas, animales, astros, figuras humanas, trazos 

geometricos. Se pueden reconocer rombos, rectangulos, triangulos, lineas paralelas, 

piramides figuras de llamas, parejas de aves, estrellas, lagunas, culebras, perros, el 

maiz, los cerros, lagunas etc. Estos disenos representan simbolicamente su 

identidad, su cultura material, la figura el maiz simboliza el alimento principal de 

la comunidad de Hualla. Los simbolos son facilmente reconocidos por adultos 

mayores que elaboraron los chumpis: 

"Aprendi desde los 14 anos cuando me enseno la senora Alejandro en la 

puna Qanqawa, yo tejia chumpi de hilos torcidos en lana de oveja, y lana 

de colores que compraba de la tienda. El chumpi que he tejido tiene borde 

anaranjado con cuatro vueltas y cuatro hilos seguido de color rojo 2 hilos 

yasu dentro de color rojo y para su akllay que permite formar figuras son 

de color verde, cada uno tiene 12 hilos, se observan lunas, sol, laguna, dos 

personas de la mono. Antes yo tejia y ahora todavia tengo y estoy 

guardando mi hillawa, kallwa en la bolsa junto con ovillos de lanas de 

colores, pero ya no tejemos por la edad avanzada" (Entrevista: Regina, 75 

anos, 2017). 

E l saber aprendio en la etapa de la ninez a traves de la ensefianza, cuenta las 

tecnicas del tejido del chumpi, ella explica todo el proceso del tejido, asi mismo 

reconoce los disenos de cosmos, agua y personas que representa simbolicamente la 

fuente de la vida en relation con el hombre. Como muestra de los tejidos 

actualmente conserva sus telares. 
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Figura 16- Tejido de chumpi 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, noviembre 2017. 

Mama Fidela adulta mayor, muestra en la imagen los chumpis que han sido 

tejidos hace 15 anos en su casa para su uso diario, porque era necesario en "tiempo 

antiguo". Manifiesta que ella sigue utilizando como parte de la vestimenta. 

Actualmente la indumentaria esta perdiendo su utilidad y ha pasado a ser vestimenta 

de jovenes miembros de grupos folkloricos y otros danzantes, las vestimentas 

ti'picas identifican la costumbre traditional del pueblo que representa. 

Figura 17- Dibujo de chumpi 
Fuente: Elaboration propia a partir de los datos de campo, 2017. 

69 



3.6. Punchu 

E l punchu fue/es una indumentaria tradicional utilizado por los varones 

desde tiempos antiguos las mujeres utilizan la manta (lliqlld). Son elementos 

simbolicos de auto reconocimiento y de identidad masculina y femenina. Su uso 

fue cotidiano durante la epoca de la lluvia y frio. E l tejido era elaborado de hilo 

sacado de lana de oveja y llamas. Fue para tal finalidad que se utilizaron siempre 

los diferentes instrumentos como illawa, utensilio que sirvio para sostener los hilos, 

luego la kallwa y tiyachi para el procedimiento del buen tejido que para su 

culmination tem'a una duration aproximada de dos a tres semanas de tiempo. 

E n la actualidad los adultos mayores conservan en la memoria colectiva los saberes 

adquiridos durante la etapa de la nifiez y juventud, pero ya no practican por la edad 

avanzada. Los saberes han sido transmitidos a los hijos, nietos; y la esencia de ese 

conocimiento se va perdiendo por el flujo del comercio, y por el reemplazo con 

otras indumentarias citadinas que van trastocando la cultura y las actividades 

ancestrales en la comunidad. 

"Aprendi desde pequeno. Por curiosidad. Mis abuelos eran tejedores de 

frazadas, punchu y manta (...), estoy guardando mis materiales, ahora 

podria hacer, pero mis ojos y manos ya no pueden porque ya estoy viejo " 

(Entrevista: Bernaldo, 76 anos, 2017). 

L a elaboration de ponchos y frazadas lo aprendio de sus abuelos y reconoce 

que en este proceso intervienen diferentes tecnicas. Este saber adquirio por 

tradicion, hoy no le es posible practicar por la vejez y por desestimacion de las 

prendas. 
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Figura 18 - Punchu e instrumentos para el tejido 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, julio 2017. 

Tayta Bernaldo, muestran en la imagen el poncho de lana de oveja y los 

instrumentos para el tejido de punchu, esta prenda ha sido tejido hace 15 anos en 

15 dias, sirvio para protegerse del frio. Actualmente esta prenda se encuentra 

guardada y ha sido reemplazado por las frazadas y colchas. E n la comunidad ya no 

practican el tejido de poncho por la desvaloracion y sustitucion por otras prendas 

como abrigos, casacas etc. 

3.7. Hampiq: fracturas y disloques 

Segiin el trabajo de campo la curacion de fracturas y disloques, es un 

conocimiento ancestral y una practica medica. E s privativo de los hampiq o medicos 

andinos que diagnostican y tratan con hierbas, grasa de animales y una serie de 

rituales. E s un conocimiento y saber del campo de la salud basado en experiencias 

y practicas que han sido transmitidas de una generation a otra. 

E n la comunidad de Hualla, el "curandero o hampiq''' que generalmente es 

un adulto mayor, diagnostica por palpation la etiologia y determina si se trata de 

una fractura o disloque. Una vez concluido el diagnostico, se frota {untaq) el 
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miembro afectado con grasa de gallina. Para el tratamiento y la curacion de 

fracturas, (brazo y piernas), se sigue el siguiente proceso: 

Se prepara una masa con harina de trigo (molido en batan); 2) A la harina 

se va agregando algunas hierbas como: lengua de perro, guinda, ankuchuta, 

qera, mala hierba, flores, llanten, malvas, amor secoj> sabila y se obtiene la 

masa; 3)- A esa masa se agrega huevos, kion para proteger contra el frio el 

hueso (para que el frio no entre en el hueso); 4) Una vez obtenida la masa 

para el enyesado se mezcla con la grasa de gallina; 5) Con la masa se cubre 

la fractura; 6) Luego se cubre el emplasto con hierbas puestas sobre una tela 

negra y se envuelve; 7) finalmente se termina protegiendo la fractura con 

cartones y/o maderitas. 

"Yo he aprendido sola a curar la fractura y otras dolencias. Antes, un 

tiempo atrds estaba muy enferma, entonces trataba de curarme con plantas 

que hay en las quebradas, puna, asi he aprendido a curar los disloques y 

golpes (...). Gracias a dios" (Entrevista: Honorata, 76 anos, 2017). 

Adulta mayor Honorata, manifiesta su autoaprendizaje. Solo escuchaba las 

bondades curativas de las plantas: "eran buenos para desinflamar, para golpes, 

corregir disloques", y atribuye su saber a la iluminacion de Dios, por haberle 

concedido ese don. 

Tambien cuenta su experiencia, en una oportunidad le retiro el yeso 

colocado por los doctores a un enfermo, al ver que estaba en otro lugar y con su 

"yeso preparado"-la masa- lo euro en un mes. L a senora tema fracturada la tibia, 

una vez curada, inmediatamente pidio bailar. Hoy en dia algunas personas no 

confian en los doctores, y prefieren la curacion tradicional y se sanan "antes de 

tiempo". 
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Figura 19 - Preparando la medicina 
Fuente: Archivo fotogrdflco de la investigadora, setiembre 2017. 

L a senora Honorata en su domicilio: L a imagen muestra diversas flores, plantas 

sobre una manta, para realizar la curacion de disloque. 

3.8. Pallaku de cochinilla 

L a cochinilla es un insecto, cuyo nombre cientifico es Dactylapius coccus, 

comunmente conocido por la poblacion como cochinilla y vive como huesped de la 

tuna, alimentandose de la savia de las pencas. L a recoleccion de la cochinilla es una 

fuente de ingreso con que se complementa la economia familiar. Una de las tecnicas 

para coger la cochinilla es utilizando un palo de maguey en quechua llamado 

chuchau, seco y delgado, en el extremo se amarra con hilo de nylon un cuerno vacio 

de toro, el pallaku es un instrumento que sirve para coger raspando con cuidado la 

cochinilla pegada en la penca de la tuna. 

"He aprendido a fabricar el pallacu cuando me case con mi esposa. Ella 

salia a las quebradas de Cconay, Popusa, a recoger la cochinilla, pero es 

dificil buscar en color y espinas, antes habia suficiente ahora esta 

desapareciendo solo hay para buscar (...), ya no puedo ir a coger porque 

soy discapacitado, pero el pallaku yo fabrico " (Entrevista: Apolinario; 68 

anos: 2017). 
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L a recoleccion de la cochinilla es una actividad que complementa la 

economia familiar, el entrevistado manifiesta, que anteriormente se dedicaba a 

coger la cochinilla, sin embargo, la discapacidad se lo impide. Ademas, manifiesta 

la desaparicion de aquel insecto, y la recoleccion muy tediosa por el calor y las 

espinas. Cabe mencionar que nuestro entrevistado es fabricante del cogedor de la 

cochinilla y tuna. 

E n las quebradas de la comunidad de Hualla se evidenciaban bosques de 

tunales, y los lugarenos consideran que la cochinilla eran productos que Servian de 

sustento a las familias. Actualmente esta actividad ya no se practica por el 

desconocimiento y el desinteres. 

Figura 20 - Pallaku de cochinilla 
Fuente: Archivo fotograjico de la investigadora, agosto 2017 

3.9. Cantor del pueblo 

Los diferentes canticos fueron heredados de padres a hijos. Cantan varones 

y mujeres con sus respectivas particularidades recreando la identidad. 

Uno de los canticos que se ha identificado son las alabanzas religiosas que se 

entonan durante las ceremonias de la santa misa en la fiesta patronal de San Pablo 

y San Pedro, Semana Santa y en otras ceremonias religiosas. Los adultos mayores 

transmiten a los hijos, nietos y sobrinos. 
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E n la actualidad, E l senor Melquiades se dedicaba desde nino a cantar en la 

iglesia catolica de San Pedro Hualla, las personas escuchan su voz en todas las 

fiestas y actividades religiosas, especialmente en la Semana Santa. Conocia todas 

las estaciones y tenia cantos para cada ocasion; los ritmos y tonos. Algunos cantos 

estin escritos en su cuadernillo en espanol y quechua. E l cuadernillo contiene 

manuscritos de hace 40 afios. Era una persona muy considerada e importante para 

cualquier celebration y actividad religiosa ya que los canticos forman parte de la 

celebration en la misa. Aprendio a los 11 anos, de su tia finada, senora Eugenia 

Tomairo Yupanqui, integrante de una de las hermandades. Dicen que ella fue 

educada en la ciudad de Ayacucho; con ella y con el padre Alejandro Rodriguez 

siempre participaba en las actividades religiosas. 

Los canticos los sabe de memoria; y los heredo de sus mayores. Hoy los 

jovenes y los adultos solamente acompanan durante la misa que se celebra en la 

iglesia. 

Otros de los pobladores que practica es el sr. Amancio. Participa como 

catequista de la iglesia catolica, realiza rezos, alabanzas en las ceremonias religiosas 

Figura 21 - Cantor de las alabanzas de la iglesia catolica 
Fuente: Archivo fotografico de la investigadora, julio 2016. 
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E l yuyaq Melquiades 1 8 en la imagen muestra los libros de canticos. E l 

participa en todas las celebraciones de la misa como cantor, acompana y dirige las 

melodias en la procesion de San Pedro y San Pablo, Semana Santa. Participa como 

cantor desde los 11 anos, confirma su perseverancia y creencia en la religion 

catolica. 

Mientras las mujeres cantan el harawi un genero cuyas melodias transmiten 

sentimientos de alegrias, tristezas y nostalgias. Estas melodias se practicaban en las 

diversas actividades como en el techado de la casa, matximomo, yaykupakuy y otros. 

Harawi: wasy qispiy (techado de la casa) 

Wasillay wasy 
Wasillay wasy 
Ay cumpadrillay tiyaykamuy wasillaypi 
Ay cumadrillay tiyaykamuy wasillaypi 
Yusparqanasunki senor albahil hay samanakuna wasita ruwaykapuwanki 
Yaw...wuu... 

L a manifestation de la melodia es de la anciana Juana Alcantara de 83 anos. 

L a estrofa trasmite sentimientos de alegria por la construction de la casa nueva asi 

mismo hace la invitation a los compadres y agradece al senor albanil por el trabajo 

realizado. 

3.10. Actividades agrarias como producciones culturales 

Desde tiempos inmemoriales las actividades agricolas constituyen fuente de 

trabajo sobre la tierra. Desde la propia aparicion de la agricultura, las sociedades 

han tenido un vinculo atavico, una conexion con el espacio donde se han 

desarrollado y producido su cultura de tal manera que en la realidad andina esto no 

es la exception pues existe una relation estrecha del hombre con la naturaieza 

considerandole como fuente de sus vidas. 

E l hombre andino vive estrechamente relacionado con la naturaieza 

mediante el cual percibe e mterpretan su entorno natural y cultural. Esto es su bien 

E l adulto mayor de 80 anos fallecio despues 6 meses de haber realizado la entrevista. 
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formado planteamiento cosmogomco respecto al macro y microcosmos. 

Para Rengifo & kohler (1989) 

" E l hombre andino tiene una interpretation de su realidad, una conception 

del tiempo y del espacio, una cosmovision que escapa totalmente a las 

concepciones y esquemas "occidentales modernos". (p, 69). 

L a percepcion ciclica del tiempo son expresiones, que permiten interpretar 

situaciones que pueden presentarse y afectar el curso de la normalidad. Tambien 

puede ser anuncio de un suceso. 

Claverias (2000) dice: 

" E l esquema de ciclos, se definen a la vez diversos tipos de tiempos que van 

desde el tiempo tecnologicos, el socio-economico, hasta el cultural o 

sagrado". (p. 39). 

"Cuando observan las estrellas brillosas en movimiento preve si habrd 

heladas, lluvias, sequias. Cuando la luna esta amarillento en horas de la 

noche da posibilidades de buena lluvia. Cuando se evidencia mucho viento 

con altas temperaturas preve heladas antes de los sembrios. Cuando las 

nubes oscuras de color de los cerros se forman preve que habrd granizada. 

El arco iris durante la epoca de la lluvia es un buen presagio porque 

continuardn las lluvias" (Entrevista: Emiliano, 68 anos, 2018). 

Las manifestaciones de la naturaleza son interpretadas por los adultos y 

adultos mayores sin embargo los jovenes practican desinteresadamente la 

percepcion de su entorno natural. Los sucesos son asociados con resultados, hechos 

que dan explicacion y sentido de lo sucedido que permanece en la memoria 

colectiva, trasmitidas de las experiencias de la vida de generation en generation. 

Asimismo, cada generation trasmite recreando la cultura 

E l elemento principal es el agua, base de la vida humana. E l hombre vive 

con la naturaleza y tiene conocimiento de su entorno y mantienen pensamientos 

preventivos. 
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Claverias (2000) dice: 

E l sistema de comunicacion entre los campesinos, ( . . . ) es el "tiempo 

sagrado" (los ritos y fiestas que se efectua en el ciclo de production) de 

acuerdo a la perception del espacio fisico (p. 40). 

Las labores agrarias se convierten en un espacio y medio de subsistencia, 

donde establecen la funcion agricola a partir de la estacion de lluvias, que es la etapa 

de una ritualidad diversa que comienza o tiene forma de tiempos ciclicos a manera 

de un reloj, donde se desarrollan cuatro actividades esenciales: siembra, aporque, 

cosecha y almacenamiento de los productos. 

L a esencia de los rituales en las labores agricolas, asi como las producciones 

alimentarias y sus representaciones simbolicas, generan como production una serie 

de significados que corresponden a la ritualidad del hombre y los objetos culturales 

que utiliza para dicha transformation. 

E l sentido practico de dichos procesos donde se construye la relacion del 

hombre con la tierra en tanto production de alimentos, implica que dicha relacion 

no es simplemente una actividad agricola-productiva de alimentos, sino que a esta 

le asisten una serie de construcciones culturales de un importante significado. 

Esta construccion cultural, se desarrolla dentro de una estructura mental en 

la que se van a originar una serie de percepciones y elaboraciones de imaginarios 

diversos y diversificados en relacion a todo lo que los pobladores han tenido como 

bordes esenciales de su vida practica. Se entiende entonces que existe en estos 

grupos una capacidad de hallarle una relacion, un sentido a los elementos con los 

que tiene convivencia en tanto que funciona porque la tierra se construye como el 

espacio que origina la vida, entendiendo que los alimentos que emanan de la tierra 

son basicos e ineludibles para la reproduction de la existencia y para la 

sobrevivencia humana. 

Las actividades empiezan con la siembra, la reparation de las acequias. Son 

actividades previas a la siembra. Para ello realiza un ritual denominado pagapu en 

el sector nawin cucho donde colocan ofrendas preparadas de maiz, claveles, 
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caramelos, cigarros, waylla ichu. Mientras el riego empieza a mediados del mes de 

agosto y se riega antes de 1 a 2 dias de la siembra; y se divide en tres partes como: 

Puntayapuy (primera siembra de la temporada); que se realiza en el mes de agosto. 

Chaupiyapuy (siembra a mitad de la temporada); en el mes de octubre 

Qipa yapuy (ultima siembra de la temporada); se realiza durante el mes de 

noviembre y diciembre. 

L a siembra Uamada en quechua tarpny, se realiza previa preparation de la 

tierra, utilizando la taklla, instrumento agricola que sirve para la traccion de los 

toros que iran abriendo los surcos a la tierra Uamada en quechua yapuy. Cuentan 

que anteriormente las familias para el tarpuy preparaban chicha. 

Ademas, el dueno de las chacras entregaba la herramienta como lampa, pico, 

azadon a personas que acudian al intercambio de trabajo (ayni) asi como la semilla. 

Principalmente a mujer para que eche las semillas, Uamada en quechua muquq 

wiqchuq. Durante el sara yapuy, el echado de semillas es determinando segun la 

distancia en pasos que avanza pisando la semilla, lo cual asegura la germination de 

la misma. 

E l trabajo empieza aproximadamente 08:00 am luego de un tiempo 

moderado descansan, en quechua llamado (akuy). E n este descanso beben chicha, 

chachkan coca, y luego, en el medio dia se comparte el almuerzo, que en quechua 

es llamado duciy. 

E n el sembrio, la comadre acude llevando flores de clavel. Esta flor es 

repartida a todos los presentes y se colocan en el sombrero, lo cual es una forma de 

respeto porque a traves del tarpuy garantiza la subsistencia de la familia en el hogar. 

A l culminar todos acuden a la casa de la duena y se realiza pina pampay, 

que consiste en que la duena entrega un galon de chicha al labrador y a la mujer que 

echo la semilla (muqu wiqchuq). A continuation, se realiza el hierro urccuy que 

consiste en la devolution de los instrumentos a la duena a cambio de la chicha en 

un vaso grande. A l dia siguiente se realiza el uma laqa o cura cabeza. Los 
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participantes de la siembra continuan bebiendo la chicha de qura y comparten 

mondongo como plato ritual de dicha celebration. 

Como afirma el entrevistado: 

"Antes la siembra era diferente, prepardbamos chicha de qura, al dia 

siguiente amanecia mondongo, los aynis volviany seguian bebiendo chicha 

bailando cantando, tambien competian los labradores en una chacra de una 

yugada eran 3 a 4yunta, los que han crecido ultimo ya no hacen como antes, 

hasta se han olvido " (Entrevista: Emiliano, 68 anos, 2018). 

Los adultos mayores por experiencia acumulada conocen las cualidades y 

propiedades de la naturaleza, la tecnologia en la agricultura y ritos. E s asi que 

transmiten, los conocimientos de generation en generation. 

E n la actualidad con el avance del tiempo, las costumbres de las labores 

agricolas como los ritos se han modificado en vista de las influencias del mercado 

a traves del uso monetario y el interes de la production de fuerza de trabajo. 

"Ahora que estamos ancianos ya no podemos sembrar como antes 

acudimos a las chacras como ayudantes, ahora contratamos peones, 

labradores para que trabajen ellos trabajan de plata, el sembrio es gasto 

los peones tambien te piden coca, comida" Entrevista (Lucio, 86 anos, 

2018). 

Los adultos mayores continuan realizando las labores agricolas. Esta 

actividad es una forma se seguir cultivando la tierra como una continuacion 

historica de la comunidad en tanto protegen porque les suministra alimentos. 

Con respecto a la cosecha, segun las versiones de los adultos mayores son 

actividades de recoleccion de los cereales cultivados oportunamente que resultan 

de los trabajos realizados por las familias. E n esta actividad participan los miembros 

de la familia nuclear y personas que ayudan en la cosecha de los cereales. Acuden 

por la necesidad de acumular productos para el consumo en los siguientes meses 

despues de la cosecha. 
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L a cosecha del maiz se realiza en las primeras semanas del mes de junio, de 

acuerdo al tipo dzyapuy. De la misma forma la cosecha de los tuberculos se realiza 

en el mes de abril. Esta ritualidad tambien integra a la cebada y el trigo, cuya 

cosecha correspondent en mes de mayo. 

Los cereales cosechados como el maiz son trasladados en burro y caballos, 

al patio de la casa; Uamado tambien tendales (lugar donde deseca el maiz) para su 

respectivo almacenamiento y consumo gradual durante el ano. 

L a selection de la semilla se realiza durante la cosecha. Esta actividad la 

realiza principalmente una persona de mayoria de edad que conoce la importancia 

de cada cereal determinando el tamano en mazorcas. 
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C A P I T U L O I V 

S I T U A C I O N S O C I A L D E L O S A D U L T O S M A Y O R E S 

4.2. Reduction de las tareas 

E n la comunidad de Hualla los adultos mayores experimentan un lento 

avance de la disminucion de las capacidades fisico-productivo. Este proceso se da 

en diferentes dimensiones de la vida cotidiana. Sin embargo, participan en las 

diversas ocupaciones de la familia y la comunidad. 

Rengifo y Kohler (1989) manifiestan: "Los conocimientos en el medio 

andino, como en cualquier otra sociedad agraria, se generan y se reproducen 

socialmente; estan en la memoria de todos, aunque algunos de ellos pueden 

expresarlos mejor en un momento y en situation determinada" (p. 15). Las 

actividades agricolas, Implican habilidades y experiencias acumuladas a lo largo de 

generaciones, de las cuales pueden extraerse ensenanzas que contribuyen a 

establecer pautas de manejo en los sistemas agricolas. 

"Tengo 70 anos. Yo hecho muchas cosas en la vida, he sido comerciante, 

sembradory cosechador de maiz, hacia aporque, reaporque, rajaba lehas, 

criaba animales. Soy huerfano de padre madre y trabajado desde nino, ya 

de joven he trabajado de comerciante, lleve ganados de Hualla a 

Huamanga tenia buena plata para mantener a mi familia. Eduque a mis 

hijos, ahora a veces voy a la chacra a veces estoy en casa, casi no siento 

dolores, pero no hay ganas de hacer cosas, ya no puedo hacer trabajos 

pesados, no hay fuerza" (Entrevista: Felix, 70 anos: 2017). 

E l informarte expresa una actitud de aceptacion y adaptation a los cambios 

propios de la vejez producto de su envejecimiento normal. E l lento proceso de 
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disminucion de capacidades fisicas, es un factor que determina la reduction de las 

actividades agricolas. E s evidente el reconocimiento de la perdida progresiva de la 

fuerza fisica del mismo refiere que para el informante la vejez es una etapa 

importante que le hace ver la vida de manera positiva y productiva. 

Por otra parte, la division sexual del trabajo se mantiene de modo que la 

mujer se dedica a las labores del hogar. Esta responsabilidad es cultural, mientras 

los varones se dedicaban a las tareas productivas agrarias. 

Miralles (2010), Sobre la vejez productiva dice: "Las dimensiones del 

envejecimiento productivo son numerosas entre las personas mayores, pudiendo 

especificar grandes grupos de aportes: el trabajo familiar domesticos, el trabajo 

voluntario, trabajo remunerado y las actividades educativas culturales" (p.4). Las 

actividades cotidianas de los adultos disminuyen por la etapa de la vejez que 

afronta, pero coopera al trabajo conjunto familiar sin la necesidad de generar 

economia mercantil. 

Los adultos mayores se dedican a las diversas tareas cotidianas que cumplir 

como parte de su vida pues cuando dejan de hacer todas las actividades es cuando 

se encuentran postrados en la cama. E s asi que los varones cooperaran en las 

actividades agricolas, acuden durante el sembrio, el aporque, cosecha y en el 

cuidado de animales. E n cambio las mujeres contribuyen en las labores domesticas 

como en la preparacion de alimentos y el cuidado de animales menores. 

Figura 22 - Adultos mayores mujeres seleccionando granos de habas 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, julio 2017 
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L a imagen muestra a tres mujeres adultas mayores, realizando la selection 

de los granos de haba para la conservation y el consumo gradual. Cabe mencionar 

que el apoyo es mutuo entre las vecinas de la misma edad. Comparten e 

intercambian ideas sobre las experiencias de los anos pasados. 

Las labores agricolas constituyen la fuente de la economia familiar. Los 

adultos mayores cooperan en las actividades agricolas. Las chacras se convierten 

en espacios de esparcimiento y medios de subsistencia, donde se comparte los 

conocimientos tecnico-productivos respecto a los cambios climaticos, las 

estaciones de lluvia, secano, siembra, production, cosecha y almacenamiento de los 

alimentos. 

Segun nuestro trabajo de campo la reduction de las tareas agricolas se 

evidencia en los adultos mayores. Otra muestra fehaciente es que ha disminuido su 

participacion cooperativa y sus relaciones de trabajo por el deterioro de fuerza 

fisica. Solo les queda compartir conocimientos en base a sus experiencias vividas y 

acumuladas. 

"Antes sembraba haba, papa, mashua, ahora ya no puedo trabajar como 

antes; contrato a peones o tambien arriendo, ellos ya trabajan. No hay 

fuerza, ha bajado " (Entrevista: Sr. Lucio, 86 anos). 

Segun esta manifestation, la actividad productiva del adulto mayor esta 

declinando, la fuerza fisica impide realizar las practicas de las labores agricolas. Y 

ante esta situacion, busca la modalidad del arrendamiento. E l arrendamiento es una 

actividad que se practica en la comunidad de Hualla. E s una forma de seguir 

cultivando la tierra, proteger la propiedad, para de esa manera suministrar alimentos 

y proveer seguridad para el futuro de la familia. Otra modalidad es el arrendamiento 

con acuerdo dinerario, es decir recibir pago en dinero a cambio del uso de la chacra. 
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Figura 23 - Selection del maiz para el almacenamiento 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, julio 2017. 

E n la fotografla se observa a dos adultos mayores frente a la vivienda, 

seleccionando maiz para el almacenamiento respectivo y el consumo. E l maiz es el 

alimento principal en la comunidad de Hualla. 

Algunos adultos mayores manifiestan que hace diez o veinte anos vivian 

con permanencia en las alturas de la puna, pasteando y criando los animales como 

las ovejas, vacas y caballos. Durante la permanencia en la puna realizaban el tejido 

de huaracas; asimismo el puchka de la lana de oveja, que servia para tejer frazadas 

y ponchos. Pero con el avance del tiempo y la edad, optaron por vivir en el mismo 

distrito en tanto las comodidades y accesibilidad al bienestar comunal. 

"Desde nina yo he vivido en la puna de la comunidad de Hualla hemos 

criado ovejas, vacas en mi concha (estancias) challwamayu, las ovejas 

haciamos trueques, comiamos carne suficiente es tranquilo vivir en la puna. 

Ahora ya no tengo ovejas solo quedanpocos de mis hijos (...). Estoy criando 

gallinitas con eso mi distraigo" (Entrevista: Maria, 82 anos, 2018). 

L a entrevistada manifiesta que en los anos anteriores vivia en las alturas de 

las punas criando animales; sin embargo, la reduccion de las capacidades fisicas la 

distancio de la practica de la crianza de los animales. Por otro lado, los adultos 

mayores crian animales menores como actividad de distraccion en las actividades 

cotidianas. 
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L a fuerza de trabajo del adulto mayor se deteriora en esta etapa de la vejez, 

sin embargo, no es excluido laboralmente porque es "improductivo" en terminos 

economicos. E n Hualla el adulto mayor se resiste a la exclusion y coopera en las 

actividades productivas como la siembra, cosecha y selection de los cereales, 

crianza y pastoreo de los animales. 

Si bien es cierto que las familias de los adultos mayores designan trabajos 

de acuerdo a su fuerza de trabajo y de forma voluntaria, estos siguen contribuyendo 

en las actividades domesticas y es una necesidad en la economia familiar. E n 

tiempos pasados, los adultos mayores eran productores siendo jovenes, mientras en 

la actualidad, en esta etapa se convierten en consumidores y los hijos pasan a ser 

productores de la economia familiar. 

E n la sociedad capitalists el adulto mayor es considerado desde el punto 

economico, improductivo debido a que, las personas de la tercera edad pertenecen 

a una poblacion economicamente no activa asi mismo la mayoria de los adultos 

mayores al pasar los 80 afios, se convierten en inactivos, por la acumulacion y 

aumento de dolencias, situacion que genera dependencia del entorno familiar. 

4.1.1 Trabajo domestico 

E l trabajo domestico es entendido como las tareas indispensables en una 

vivienda independiente. Primordialmente sobre los espacios de la cocina, y la 

limpieza. E l adulto mayor ante el deterioro de su fuerza fisica, cumple el rol de 

realizar diferentes actividades domesticas, como el cuidado de la casa, el apoyo en 

la preparation de la comida y el cuidado y alimentacion de los animales menores. 

Cumple ademas el rol de cuidador primario de los nietos. Asimismo, tiene el papel 

de auxiliar en las labores sencillas en las chacras que no requiere de tanto esfuerzo 

fisico. 

"Ahorayo sigo haciendo cosas en mi casa; cocino, day comida a mis cuyes 

gallinas, chanchos, no puedo estar sin hacer, tengo que hacer cosas. Pero 

ya no es como antes ya estoy anciana " (Entrevista; Balbina, 72 anos, 2017). 
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L a mujer anciana considera el trabajo domestico muy importante como 

fuente de identidad en el genero. De igual forma como bienestar personal reconoce 

el proceso de envejecimiento en tanto las actividades domesticas tienen relacion 

con la continuidad de subsistencia en la vida 

A su vez Escobar (2012) manifiesta: 

" E l trabajo domestico, no responde a una logica mercantil, pero asegura la 

subsistencia propia, y generalmente la de otros miembros de la familia" (p. 11). Los 

adultos mayores siguen contribuyendo a la economi'a familiar propia y a los 

miembros de las familias. 

Figura 24 - Anciana senalando sus chacras de cultivos 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, noviembre 2017. 

L a anciana indica su chacra que en anos anteriores ha sido trabajada 

permanente por ella y su esposo. Comenta que por la edad avanzada no puede 

desplazarse a las chacras, y menciona que realiza las actividades domesticas como 

la preparation de alimentation para la subsistencia. 

4.1.2. Trabajo voluntario comunal 

Algunos adultos mayores en la comunidad de Hualla participan en los 

diferentes trabajos comunales que son realizados a favor de la comunidad. E l 

anciano varon acude a las faenas de forma voluntaria, como en la limpieza de 
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acequia. Mientras la anciana apoya en la preparation de comidas, servir chicha, 

coca y trago. 

4.2. Dependencia social 

" L a dependencia es un estado en el que las personas, debido a una perdida de 

autonomia fisica, psiquica o intelectual, necesitan asistencia o ayuda significativa 

para manejarse en la vida diaria" Consejo de Ministros de la Union Europea (como 

se cito en Gonzales, Massad, y Lavanderos, 2014). 

"Es dificil cuidar a ancianos, yo he estoy cuidando a yuyaq ricardina me 

daba pena, no tiene a nadie, ella no tenie hijos, esta en coma, duerme todo 

el dia llevo comida a su coma, lavo su ropa, es dificil cambiar cuando hace 

sus necesidades" (Entrevista: Digna, 40 anos, 2017). 

L a dependencia en los adultos mayores, son caracteristicas individuales 

causales, que limitan a la persona en su calidad de vida, las posibilidades de ayuda 

se complejizan. Una somera observation en el trabajo de campo nos permite 

determinar que el adulto mayor tiene necesidades que deben ser atendidas por otras 

personas: la higiene personal, tareas domesticas, preparation de alimentos, 

alimentation. A s i mismo al realizar las visitas domiciliares, algunos adultos 

mayores presentan problemas de dependencia en tanto su edad avanzada. Hay 

quienes perdieron la vista, otros la audicion, se complejizan las enfermedades 

cronicas y en otros casos tienen dificultad para hablar. 

"Yo vivo sola, casi ya no escucho nada me tienen que hablar fuerte. He 

perdido un oido, los manos duelenya no salgo a la chacra, mi hijo vive en 

lima, tambien los vecinos me dan comida a veces me dan su maicito" 

(Entrevista: Teofila, 86 anos, 2017). 

Otra entrevistada manifiesta lo siguiente: 

"Yuyaqkuna algunos viven solos para pena, con ropas sucias necesitan 

ayuda de alguien en la limpieza, cuidadosy alimentacionporque sus fuerzas 
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ya estan bajando por la edad. Los hijos y familiares deben preocuparse " 

(Entrevista: Javier, 50 anos, 2018). 

Los seres humanos durante el proceso de vida llegan a la etapa de la vejez, 

entonces cuando se vuelven adultos mayores, es cuando requieren de atencion y 

cuidado del entorno familiar. Pasando dependientes de los hijos y vecinos, pues 

necesitan ser reconocidos, valorados, escuchados, para que puedan sentir el afecto 

de los demas, para llamarlos y prodigarles la atencion que merecen por su aporte a 

la cultura y la convivencia en la comunidad. 

"Mis hijos me dan plata, ya no hago nada, estoy en la casa a si es cuando 

estamos ancianos ya no servimos" (Entrevista: Crispina, 87 anos, 2018). 

E n esta etapa de la vejez los adultos mayores se convierten en dependientes 

economicamente de los hijos, se evidencia la desvalorizacion como persona por la 

edad avanzada creando frustration ante la situacion que afronta 

As i mismo las personas mayores dependientes tienen mayor dificultad para 

desplazarse fuera de sus viviendas. L a dependencia no se distribuye en forma 

igualitaria ni por edad espacial ni socialmente (Gonzales, Massad, & Lavanderos). 

Figura 25 - Anciana en estado de dependencia. 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, noviembre 2017. 

E n la imagen se evidencia a Teofila de 85 anos. E l l a no tuvo hijos, vive en 

la casa de su sobrina. E n el proceso de envejecimiento perdio la vision. Tiene 
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dificultad para desplazarse dentro y fiiera del hogar, tendiendo la necesidad de 

ayuda de otras personas. Durante la visita domiciliaria la anciana cuenta el 

sufrimiento que soporta a diario y muestra la desolation de vivir en esas 

condiciones (lagrimas). 

4.2.1. Ayuda relacionada con las actividades fuera de la vivienda 

Algunos adultos mayores en la comunidad de Hualla dependen del entorno 

familiar y social para desplazarse fuera del hogar como por ejemplo en la 

movilizacion que realizan cada dos meses para hacer efectivo el cobro del programa 

Pension 65, o cuando acuden al puesto de salud y otros espacios, porque presentan 

problemas de audition y perdida de la vision. 

"Yo sufro bastante al salir a la calle, yo misma me doy cuenta apoydndome 

con mi baston (...). Llego pidiendo ayuda escuchando voces de las personas, 

les digo ayudenme (aysaykullaway mamay19)" (Entrevista: Serafina, 84 

anos, 2018). 

L a entrevistada cuenta el sufrimiento para desplazarse fuera de la vivienda, realiza 

suplicas a personas del entorno generando dependencia del entorno social 

relacionado con las actividades fuera de la vivienda ayuda. 

4.2.2. Ayuda relacionada con el cuidado e higiene 

Sanchez (2004) expresa: 

L a necesidad de ayuda relacionada con el cuidado e higiene son todas 

aquellas actividades basicas y esenciales de la vida de todo individuo ( . . . ) . 

necesitan ayuda de otras personas para poder realizarlas. (p. 1053) 

"A veces necesito que me ayuden en lavar mi ropa, (...). En la cocinayo 

vivo solito mi esposa ha fallecido hace dos anos, mis fuerzas tambien estdn 

bajando. Cocino, a veces mis vecinos me invitan " (Entrevista: Alejandro, 

68 anos). 

1 9 Jalame mama 
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Con el paso de los anos los roles y estructuras familiares estan generando 

cambios lo cual disminuye la ayuda a los mayores con el f in de brindar bienestar y 

proteccion hacia ellos. E n Hualla los adultos mayores manifiestan que las hijas 

mujeres son personas mas cuidadosas y protectoras, mientras que los hijos varones 

descuidan a los padres, por la carga excesiva del trabajo familiar. 

E n el cuidado y la higiene el adulto mayor necesita de otras personas como 

para asearse, vestirse y alimentarse. E n el Articulo n° 5. Deber de la Famil ia 2 0 . 

Se suscribe que: L a familia tiene el deber de cuidar la integridad fisica, mental y 

emocional de los adultos mayores, en general, brindarles el apoyo necesario para 

satisfacer sus necesidades basicas. 

Segun mis informantes, las personas que tienen 80 anos o mas, sin hijos y 

con escasa relacion familiar, con problemas de salud cronica, con escasos recursos 

son personas que dependen de otros parientes: 

"Yo sufro bastante. No veo (nawiymi wichqasqa), vivo sola no tengo casa, 

mis ropas lavan otras personas. Yo necesito apoyo para todo, me alimento 

en la calle a veces los vecinos me dan " (Entrevista: Teofila, 80 afios, 2018). 

Segun la version de la entrevista, afirma que depende del entorno social 

debido a la escasa relacion de familia ademas presentan problemas de la vision. E s 

cuando se ve limitados para el cuidado y proteccion 

Gutierrez, Garcia y Jimenez (2014) infieren : 

E s t i n al amparo de personas piadosas que los atienden eventualmente pero 

que en defiriitiva requieren de mejor y mayor atencion. Esto es: dedicarles 

tiempo para charlar, apoyarlos en necesidades basicas como las del aseo y 

alimentacion, etc. L a dependencia social se entiende como el sufrimiento 

que ocasiona la desintegracion familiar y el abandono a la persona adulto 

' L E Y N° 28803. Ley de las personas adultas mayores, dispuesto por el artfculo 108° de la 
constitucion politica del peril, (19 de Julio de 2006). Obtenido de 
file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/vejez/Ley_28803_Ley_del_Adulto_Mayor.pdf 
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mayor dependiente de otras fuerzas humanas que le permitan soliviantar sus 

requerimientos y necesidades en tanto ha Uegado por la edad a ver 

disminuida su autonomia. 

Alguno entrevistados, tienen la preocupacion de caer en la situacion de 

dependencia por los problemas de salud y la edad. As i mismo manifiestan 

el deseo de no ser carga para la familia, debido a que los hijos tienen 

necesidades y trabajan para sus hijos y se encuentran ocupados. Por esa 

razon siguen realizando tareas domesticas y contribuyen en las actividades 

cotidianas tanto en su casa como en la comunidad 

L a imagen muestra una pareja de adultos mayores. Segun la entrevista al 

anciano, no puede desplazarse normalmente por la perdida de la capacidad fisica. 

Por ello se acerca a sus creencias religiosas, las plegarias noctumas son parte de 

una ritualidad que produce una eficacia sobre la dificil situacion que afronta. De esa 

manera sus creencias se hacen mas persistentes y cotidianas, pues le sirve para 

encontrar en ellas el sosiego para su vida, calma para sus angustias y soledad que 

afronta. 
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Figura 26 - Pareja de adultos mayores 
Fuente: Archivo fotogrdflco de la investigadora, noviembre 2017. 
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4.2.3. Programa pension 65 

E l Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pension 65 se creo el 19 de 

octubre del 2011 mediante decreto supremo N° 081-2011-PM, con la fmalidad de 

otorgar proteccion a los grupos sociales especificamente vulnerables, dentro de los 

cuales estan comprendidos los adultos a partir de los 65 anos de edad que carezcan 

de las condiciones basicas para la subsistencia. 

Los adultos mayores en extrema pobreza eran marginales para la sociedad, 

invisibles para el Estado. Pension 65 surge como una respuesta del Estado Peruano 

ante la necesidad de brindar proteccion a un sector especialmente vulnerable de la 

poblacion y entrega una subvention economica de 250 nuevos soles por dos meses. 

Con este beneficio, contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus 

necesidades basicas sean resueltas, que sean revaloradas por su familia y su 

comunidad 

Requisitos para la afiliacion al programa Pension 65 es la siguiente: 

S Contar con D N I vigente y tener 65 anos de edad o mas. 

S Contar con la clasificacion socioeconomica de pobreza otorgada por el 

S I S F O H (sistema de focalizacion de hogares). 

S No recibir pension o subvention proveniente del sector publico o privado: 

O N P 2 1 O A F P 2 2 . Tampoco podra recibir ninguna subvention o prestacion 

economica otorgada por el seguro de salud. 

S Contar con la declaration jurada. 

E n la comunidad de Hualla se encuentran 210 adultos mayores afiliados 

denominados beneficiarios del programa Pension 65. Para la afiliacion, el 

responsable funcionario de la municipalidad de Hualla, identifica a los adultos 

mayores de 65 anos para realizar la verification de clasificacion socioeconomica 

del S I S F O H (sistema de focalizacion de hogares) a traves del sistema de S I G O F 

Oficina de Normalization Previsional. 
Administradora de Fondo de Pensiones. 
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(sistema integrado para la gestion de operation y localization), que es un sistema 

para conocer el nivel socioeconomic© de los beneficiarios. 

E l requisito para la afiliacion es encontrarse en nivel de pobreza extrema. E l 

responsable elabora una declaracion jurada con los datos personales, firma y huella 

del solicitante y envia con oficio dirigido al responsable del directorio ejecutivo 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65. E n el proceso, el Programa 

Pension 65 realiza cotejos y corrobora con la fidelidad de los datos del usuario como 

los requisitos para la afiliacion. 

Los pagos se realizan en la agencia Huancapi (Banco de la Nation), el cobro 

de la pension se realiza cada dos meses. E l promotor comunica semanas antes al 

presidents de comite de los beneficiarios del programa, lo cual se encarga de 

diiundir el comunicado mediante el alto parlante de la directiva comunal. 

Asimismo, realiza visitas y comunica a los adultos mayores que viven solos y por 

la edad avanzada han perdido la audition. Algunos adultos mayores escuchan el 

comunicado y comunica a otros beneficiarios. 

"Yo reciboplatita de mi Pension 65 con eso vivo (...). Si no habria como que 

cosa estaria comiendo" (Entrevista: Maura, 55 anos, 2018). 

L a entrevistada considera importante el incentivo monetario de 250 nuevos 

soles del programa Pension 65, por la contribution en la alimentation. E n la etapa 

de la vejez el adulto mayor pasa a ser dependiente economicamente del estado a 

cambio del cumplimiento de las tareas promovidas por la institution. 

E l dia del cobro de la pension los adultos mayores, se preparan para el viaje 

desde tempranas horas del dia y se trasladan en grupos con carro contratados por 

ellos mismo. Algunos adultos mayores son recogidos de su domicilio por los duenos 

de la movilidad contratada porque no se pueden desplazar. Segun datos del campo 

algunos familiares acompafian a los adultos ese dia del cobro por las dificultades y 

problemas de salud que presentan. 
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"Yo recibopension ya no me acuerdo ni desde cuando recibo, esta bien que 

recibimos nos sirve para comer porque viejos ya no podemos sembrar y 

comemos de tienda, sino habria con que estaria comiendo" (Entrevista: 

Teofila, 85 anos, 2017). 

Una beneficiaria del programa Pension 65 esta de acuerdo del incentivo 

monetario, ya que no puede trabajar por la edad avanzada, no desarrolla los trabajos 

agricolas y el programa contribuye para su alimentacion. 

Los adultos mayores se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud 

(SIS) . Eso les permite acudir al puesto de salud cuando se les presenta alguna 

molestia, padecimientos, o por cumplimiento de las indicaciones del promotor. De 

no cumplir con esta obligation son susceptibles de ser suspendido del programa. 

Por otra parte, se realizan las campanas de salud con el fin que el adulto 

mayor acuda, sin embargo, muchas veces, algunos de ellos manifiestan que los 

medicamentos les hacen dano, y prefieren la curacion con hierbas medicinales. 

Otros en cambio si acuden por necesidad de los analgesicos y otras prescripciones 

medicas, que recogen el en puesto de salud. 

Los adultos mayores consumen los alimentos tradicionales, los mismos que 

complementan con verduras y abarrotes adquiridos en las tiendas. Otros que son 

dependiente consumen comidas de los quioscos. Por otro lado, hay un sector de 

adultos mayores que manifiestan que el dinero no les alcanza por el uso que dan en 

la alimentacion y no tienen capacidad de ahorro. 

"Me ayuda bastante mi pension con esa plata yo me alimento, no tengo 

familia, compro comida de la calle a veces los vecinos me dan su comidita " 

(Entrevista: Teofila, 81 afios). 

E l gasto de la subvention economica no es planificado, el incentivo 

monetario contribuye en la alimentacion diaria para la subsistencia. 

Por otra parte, los adultos mayores son agrupados en los espacios publicos 

del municipio para identificar sus conocimientos y habilidades manuales (puhckay, 
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tejido de waraka, bordado de manteles, medicina tradicional, tenido de hilos, etc.). 

Llevan consigo sus propios materiales de trabajo y elaboran sus productos que 

posteriormente sirven de muestra en las Instituciones Educativas para que los 

estudiantes tomen conciencia de la importancia de estos trabajos. E n la experiencia 

de esas actividades, se ha podido observar que los ninos muestran interes por los 

trabajos y solicitan information de las tecnicas de elaboracion. Esto significa que 

las familias no ensenan estas actividades manuales en tal sentido es eficiente el 

rescate cultural de la experiencia del adulto mayor. Los trabajos realizados quedan 

en la Institution Educativa como actividades academicas mas no como algo que 

sirva para su vida futura. 

Sin embargo, estas actividades son promovidas por el programa Pension 65. 

E l Estado entrega 250 nuevos soles a cambio los beneficiarios cumplan todo lo que 

establece, entonces el programa desubica de otras actividades cotidianas pues si no 

asiste corre el riesgo de la suspension entonces dejan de hacer una actividad y 

cumple lo que establece el programa Pension 65. 

Figura 27 - Socializacion de los beneficiarios de Pension 65 en espacios publicos. 
Fuente: Archivo fotogrdfwo de la investigadora, noviembre 2017. 

L a senora Honorata de 76 anos vive sola en el Jr. Ayacucho, barrio 

Andamarca. Nacio en la comunidad de Hualla, tiene 3 hijos. L a imagen corresponde 

a una reunion de adultos mayores en el auditorio de la Municipalidad Distrital de 

Hualla. E n esta reunion, la senora Honorata da orientaciones a los adultos mayores 
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sobre la limpieza e higiene del cuerpo, sobre el dano que ocasiona el alcohol, y el 

buen uso que se le tiene que dar al dinero, basicamente en salud y en la 

alimentation. Se evidencia la participation masiva de los adultos mayores por 

miedo a ser excluidos del programa, en esta reunion, donde muestran sus valores y 

practicas de puntualidad y orden. 

Figura 28 - Adultos mayores participando en los carnavales 2018 en la plaza de 
Hualla. 

Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, febrero 2018. 

L a imagen muestra la participation masiva de los adultos mayores en la 

fiesta de los carnavales. Los adultos mayores realizan el tradicional seccollonacuy 

con la waraka, manifestation de tiempos antiguos. Previo a la participation, se 

reunen y organizan para realizar los pasacalles y bailar alegres jugando con talcos, 

serpentinas y quenas. 

4.3. Ausencia de los hijos 

L a familia sigue siendo el mejor espacio de compama e interaction para 

envejecer con dignidad. 

Muchos de los adultos mayores viven solos por la ausencia de los hijos que han 

migrado a otras ciudades por los trabajos generando el alejamiento; mientras otros 

viven con acompanamiento familiar. E n esta etapa de la vejez los adultos mayores 

se enfrentan a las dolencias y la perdida progresiva de las capacidades y sufren 

cambios donde se pierde la independencia. E n esas circunstancias se necesita a la 
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familia, siendo el soporte de vida del ser humano para los cuidados y protection ya 

que por la edad avanzada no pueden auto cuidarse. 

MIMP (2012) dice: 

L a familia es entendida como el conjunto de personas ( . . . ) , que comparten 

lazos de filiation, aunque no residan en las mismas viviendas o compartan 

la misma olla, tienen responsabilidades con todos sus parientes, en tanto son 

sus padres o madres, abuelos, tios. (p. 4) 

"Yo vivo sola ya me eh acostumbrado de estar sola desde, mis hijos estdn 

en lea, Lima. Me llaman siemprepor celular ademas me envia encomienda, 

yo tambien a veces compro carneymando charqui, canchita, quesito. Pero 

mis hijos siempre me llaman para pregunta como estoy. Yo extrano a mis 

hijos pero que voy hacer ellos estdn por trabajo aqui estoy bien" 

(Entrevista: Zosima, 70 anos, 2017). 

Segun lo expresado de la entrevistada la relacion con sus familiares se 

establece mediante comunicaciones telefonico donde esta presente el recuerdo de 

sus hijos de manera distante y a su vez el afecto familiar se va haciendo esporadico 

donde buscan la convivencia flsica familiar ante ello sobrellevan vivir en soledad 

bajo recuerdos permanente de sus familiares. Comprendiendo la situation laboral 

de los hijos para la manutencion de la familia. 

Lavado y Rojas (2016) dicen: 

L a familia como unidad basica de la sociedad, ha sufiido transformaciones 

en su organization y estructura, a causa de las migraciones de los hijos y 

demas miembros de la familia. Algunas familias ya no son extensas, ni 

nucleares porque han sufrido algun grado de desintegracion familiar, lo cual, 

repercute y agrava la relacion entre sus miembros, especialmente, en los 

cuidados y protection de personas de mayor edad (p. 121). 

Como dice lavado, a lo largo de los anos en la vida familiar, los roles 

cambian y van surgiendo nuevas responsabilidades. Los hijos se van del hogar para 
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conformar nuevas familias y las visitas son eventual por las responsabilidades en 

los trabajos y en la vida cotidiana y familiar que adquieren. Ademas, en la 

comunidad de Hualla algunos hijos de los adultos mayores han migrado 

primordialmente por la acumulacion de dinero motivando la salida para mantener 

la position estable. 

Aroni (2013) hace una relation de dependencia economica desde el 

territorio a traves de un recuento historico de las primeras olas migratorias: 

E l pueblo de Hualla, como lugar de origen; la region de lea, como area de 

trabajo estacional o vivencial; y la ciudad de Lima, como el lugar de destino 

( . . . ) . E n la decada de los 1950, con la construction de la carretera a las 

Minas Canarias de la provincia de Victor Fajardo, por el desvio de Nazca-

Pampa Galeras, acorto mas la distancia y por ende crecieron las expectativas 

de viajar a la costa peruana (lea y Lima) (p. 84). 

Si bien la familia es el soporte de vida del ser humano en todas las etapas, 

muchos hijos optaron por salir de la comunidad de Hualla mientras los padres llegan 

al ocaso de la vida en situaciones de descuido (falta de afecto, cuidados en la higiene 

y alimentacion), por la ausencia de los hijos. Segun las informaciones, la migracion 

empezo a inicios de los anos 80 debido a la incidencia de la violencia politica. 

A l respecto Aroni (2013) manifiesta: 

E l pueblo de Hualla, sobrevivio a la tempestad de la violencia politica 

desarrollado entre los anos 1980 y 2000. Los Huallinos bajaron de la 

cordillera a la ciudad capital: o bien para encontrar un mejor futuro o bien 

esquivando la muerte. Dos procesos diferentes, entre la migracion 

voluntaria y forzada, que marco sustancialmente la historia contemporanea 

del Peru. (p. 58) 

De igual forma Maldonado (2017) dice: 

E n los anos ochenta los Huallinos abandonan masivamente el lugar de 

origen pues, se complica la rutina cotidiana. L a tranquilidad se altero con la 
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presencia de agentes externos que interrumpian las relaciones sociales 

comunales y familiares, causando el desplazamiento forzado ( . . . ) . 

Quedando en la comunidad la poblacion de mayor edad (p. 151). 

Algunos adultos mayores actualmente decidieron vivir en la misma 

comunidad de Hualla, a pesar de las insistencias de los hijos para llevarlos a otras 

ciudades. Los adultos mayores consideran y prefieren vivir mas tranquilos y 

envejecer en la querencia de su domicilio donde se formaron y adquirieron los 

saberes. Sin embargo no desean ser carga para los hijos ni generar gastos. Ademas 

perciben el cansancio en los cuidado por parte de los hijos. 

"Vivo sola en mi casita, tengo un solo hijo, pero vive en Lima hace tiempo, 

el se fue con su Ho en tiempo de peligro, despues venia a verme cuando ya 

tenia familia. Ahora viene solo una vez al ano, pero me quiere llevar. Yo no 

quiero ir, no me acostumbro" (Entrevista: Teofila, 86 anos, 2017). 

L a entrevistada manifiesta la ausencia de su unico hijo, el motivo de la salida 

del pueblo fue los tiempos de la violencia politica, sin embargo, la familia cumple 

un rol importante en la etapa de la vejez entonces se entiende que la ausencia 

determina la falta de afecto, el descuido en la calidad de vida de la persona. Ademas 

la anciana prefiere envejecer en su domicilio, a pesar de la propuesta de los cuidados 

de su hijo que desde entonces radida en la ciudad de Lima. 

Figura 29 - Mama Teofila 
Fuente: Archivo fotogrdfico de la investigadora, noviembre 2017. 
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E n la imagen se observa a la anciana en su domicilio. Manifiesta que vive 

sola, su hijo radica con su familia en la ciudad de L i m a por trabajo. L a anciana vive 

en las condiciones deplorables, comparte un solo ambiente pequeno para pernoctar 

la noche y para preparar sus alimentos. Las temporadas de las lluvias invaden el 

espacio de su precaria vivienda porque presenta agujeros en el techo. 

L a dependencia se relaciona con el abandono. E l anciano, por la perdida de 

sus fuerzas fisicas necesita de otra persona que pueda atender sus necesidades en la 

alimentation, de aseo, de desplazamiento, etc. E l abandono del adulto mayor, es la 

action de descuido personal y de renuncia a la capacidad de permanecer en la vida, 

la falta de interes por si mismo. Falta de interes por vivir que se manifiestan en 

expresiones como: "estoy cansado de vivir", " la vida no vale nada", "esto ya no es 

vida", "mejor venga la muerte", "para que seguir viviendo", etc.; generalmente un 

adulto mayor toma esta decision por encontrarse en una situacion de incapacidad 

flsica, incapacidad economica que no le permite afrontar sus gastos. 

Las razones son: retiro del trabajo, muerte del conyuge, enfermedad, 

soledad, etc. L o que genera tension y gastos en la familia. Esto "Ocurre cuando las 

necesidades del anciano (Alimentation, higiene, cuidados medicos, proteccion y 

vigilancia de las situaciones peligrosas) no son atendidas, temporaria o 

permanentemente por los miembros del grupo que convive con el anciano". 

(Osorio, 2007, p.57) 

Los testimonios son ejemplos que ilustra lo afirmado lineas arriba: 

"Tengo 3 hijos. Mis hijos viven en la comunidad, pero a veces vienen a 

verme. Ellos tambien tienen sus trabajos, me cocino solo; a veces los 

vecinos me invitan, pero me siento solo y triste y recuerdo a mi esposa 

finada" (Entrevista: Alejandro, 68 anos). 

Arribar a esta edad, segun la entrevista significa Uegar con tristezas y 

recuerdos por la perdida familiar, y reconocen las multiples cargas de trabajo que 

tienen los hijos. Por ello continuan realizando las labores domesticas y agricolas 

para la subsistencia. 
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C O N C L U S I O N E S 

E l objetivo principal de la presente tesis fue abordar la situation social y 

cultural de los adultos mayores en la comunidad de San Pedro de Hualla, quienes 

en los tiempos actuales pasan a la condicion de desatendidos por la ausencia de los 

hijos; sin embargo, con el bagaje de conocimientos y tecnicas ancestrales recrean 

su cotidianidad. E n ese sentido, las conclusiones que se derivan del trabajo de 

investigation se entrelazan y son las que se expone a continuation: 

1. Los adultos mayores de la comunidad de Hualla, afrontan un proceso de 

disminucion en la actividad flsica, en tal sentido las actividades cotidianas 

como la siembra, cosecha de los cereales, crianza de animales estan siendo 

practicados con menos frecuencia; sin embargo, estas condiciones generan 

la necesidad de ayuda de otras personas, en el cuidado y protection, en 

dichas circunstancias la dependencia del entorno familiar y social se hace 

evidente. Por otra parte, la migration de los hijos y el contexto de la 

economia del mercado hoy en dia ocasionan la desproteccion decayendo la 

consideration al adulto mayor. Ante este desamparo familiar, el programa 

de Pension 65 en cierta medida cubre la satisfaction alimentaria. 

Convirtiendolos dependientes economicamente del estado. 

2. E n el contexto cultural de la comunidad de Hualla, se ha podido encontrar 

una diversidad de practicas ancestrales tales como: puchka, tullpuy qaytu, 

takllas, waraka, chumpi, poncho, hampiq: de fracturas y disloques, pallaku 

de cochinilla, cantor del pueblo y actividades agrarias como producciones 

culturales. Por ende, el adulto mayor es un ser social con valores integrales, 

depositarios de un pasado historico que dentro de la production material e 

inmaterial tiene un importante significado, en tanto sirven como soporte 
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para la cultura local, a traves de la practica reafirman y recrean la estructura 

de la comunidad. 

3. los pobladores de la comunidad de Hualla tienen el reconocimiento al adulto 

mayor expresados en terminos de respeto como yuyaq, qunqay sunqu, tayta 

y mamay considerados depositaries de los saberes y conocimientos, 

conocedores de los procesos historicos y culturales en la comunidad, asi 

mismo son transmisores de la cultura y modelos de la conducta hacia las 

nuevas generaciones; sin embargo otros pobladores desentienden a los 

adultos mayores denominados como personas sin actividades que tienen la 

necesidad de ser atendidos por otras personas en la higiene personal, tareas 

domesticas y preparation de alimentos. 
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M a t r i z de consistencia 
S I T U A C I O N S O C I A L Y C U L T U R A L D E LOS A D U L T O S M A Y O R E S E N L A COMUNIDAD D E S A N P E D R O D E 

H U A L L A , F A J A R D O , A Y A C U C H O - 2017 
Investigadora: Nelida Robles Villar 

FORMULACION D E 
PROBLEMA 

OBJETIVOS MARCO 
TEORICO 

H1POTESIS METODOLOGIA 

S i,Cual es la situation 
social del adulto mayor en 
el entorno de su vida 
cotidiana en la comunidad 
de San Pedro de Hualla? 

S iQue saberes ancestrales 
portan los adultos 
mayores y como recrean 
en su cotidianidad en la 
comunidad de San Pedro 
de Hualla? 

S ^Cuales son las 
percepciones de los 
pobladores sobre los 
adultos mayores en la 
comunidad de San Pedro 
de Hualla? 

</ Describir la situation social 
del adulto mayor, en el 
entorno de su vida cotidiana 
en la comunidad de San Pedro 
de Hualla 

S Conocer que saberes 
ancestrales portan los adultos 
mayores y como recrean en su 
cotidianidad en la comunidad 
de San Pedro de Hualla. 

•f Explicar las percepciones de 
los pobladores sobre los 
adultos mayores en la 
comunidad de San Pedro de 
Hualla 

•/ Antropologia del 
envejecimiento 

S Cambio social 

Los adultos mayores en la comunidad de 
San Pedro de Hualla recrean y transmiten 
en la cotidianidad los saberes aprendidas 
como el hilado, labores agrarias, 
medicina, fabrica de herramientas; A su 
vez cuando los adultos mayores 
paulatinamente dejan de hacer sus 
actividades cotidianas a consecuencia de 
su avanzada edad, hoy en dia son 
considerados como una carga 
dependiente y algunos pasan a la 
condicion de abandonados por la 
ausencia de los hijos, sin embargo son 
considerados depositarios de los saberes 
y conocimientos. 

Tipo de investigation. 
Investigation cualitativa 

Nivel de investigation 
Descriptivo 

Poblacion muestral 
Adultos mayores donde el rango de 
edades es de 65 aiios a mas. 

Ambito geografico 
La comunidad de San Pedro de 
Hualla, Fajardo, Ayacucho- 2017. 

Tecnicas e instrumentos de 
recoleccion de datos 
Observaci6n participante y entrevista. 

Justification. - esta investigation permitira conocer los saberes ancestrales, describir la situation social y explicar como son las percepciones sobre los adultos mayores durante 
la etapa de la vejez. Comprender esta realidad social de la vejez servira de instrumento de informacion para otras investigaciones y a todas aquellas entidades tanto 
gubernamentales como no gubernamentales que tienen la responsabilidad de atender a los adultos mayores sin embargo la familia debe ser el soporte en esta etapa de la vida del 
ser humano, y debe brindar proteccion, cuidado y manifestaciones de afecto a los adultos mayores llegan al ocaso de la Existencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL D E SAN C R I S T 6 B A L D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E CIENCIAS SOCIALES 

E S C U E L A PROFESIONAL D E ANTROPOLOGIA SOCIAL 

GUIA DE OBSERVACION 

LUGAR D E OBSERVACION: 

OBJETTVO: 

FECHA: 

INVESTIGADORA: 

SE OBSERVARA E L ESPACIO SOCIAL D E L A COMUNIDAD, A C T I V I D A D E S 
COTIDIANAS QUE R E A L I Z A N LOS ADULTOS MAYORES, PRACTICAS D E 
SABERES A N C E S T R A L E S , CARACTERISTICAS SOCIALES D E L ADULTO 
MAYOR. 

R E L A T O : 

C O M E N T A R I O S 
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UNIVERSIDAD NACIONAL D E SAN C R I S T O B A L D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E CIENCIAS SOCIALES 

E S C U E L A PROFESIONAL D E ANTROPOLOGIA SOCIAL 

G U I A D E E N T R E V I S T A ( P O B L A C I O N ) 

La presente es una entrevista que tiene la flnalidad de conocer cuales son las percepciones 
en el entorno familiar y social acerca de los adultos mayores. Agradecemos 
anticipadamente su colaboracion, la cual sera de mucha ayuda. 

IMPORTANTE: la informaci6n recabada servira unicamente para los fines academicos 
de esta investigacion. 

DATOS D E L ENTREVISTADO 
NOMBRE 
EDAD SEXO 

1. PERCEPCION A C E R C A D E LOS ADULTO MAYORES (YUYAQ) 

1.1. i,A quienes considera Ud. adulto mayor? 

1.2.^Por que cree que se le llama Yuyaq? 

1.3. <iQue utilidad puede ofrecer el adulto mayor a la familia y/o comunidad? 

1.4. iQue actividades cotidianas realiza el adulto mayor? 

1.5. i,C6mo aporta en la casa el adulto mayor? 

1.6. ^Que cosas crees que conocen y saben los adultos mayores? 

1.7. iQai te ha ensefiado el adulto mayor? 

1.8. ^Actualmente practicas algiin saber que te ha ensefiado el adulto mayor? 

GRACIAS POR SU COLABORACI6N 

110 



UNIVERSIDAD NACIONAL D E SAN CRISTOBAL D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E CIENCIAS SOCIALES 

E S C U E L A PROFESIONAL D E ANTROPOLOGIA SOCIAL 

G U I A D E E N T R E V I S T A ( A D U L T O M A Y O R ) 

L a presente es una entrevista que tiene la finalidad de conocer los saberes ancestrales que 
portan los adultos mayores. Agradecemos anticipadamente su colaboracion, la cual sera 
de mucha ayuda. 

IMPORT ANTE: la informaci6n recabada servira unicamente para los fines academicos 
de esta investigacion. 

DATOS D E L ENTREVISTADO 

NOMBRE 

EDAD SEXO 

2. SABERES D E LOS ADULTOS MAYORES 

2.1. LQU€ cosas has aprendido en tu etapa de juventud? 

2.2. iQue satisfacciones recuerdas de los trabajos realizados? 

2.3. ^Cuando y c6mo aprendiste? 

2.4. ^En que momento lo realizabas? 

2.5. ^Actualmente sigues practicando? 

2.6. iQu6 ha cambiado ahora? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNTVERSEDAD NACIONAL D E SAN CRISTOBAL D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E CIENCIAS SOCIALES 

E S C U E L A PROFESIONAL D E ANTROPOLOGIA SOCIAL 

G U I A D E E N T R E V I S T A ( A D U L T O M A Y O R ) 

L a presente es una entrevista que tiene la finalidad de conocer la situaci6n social del 
adulto mayor. Agradecemos anticipadamente su colaboracion, la cual sera de mucha 
ayuda. 

IMPORTANTE: la informaci6n recabada servira unicamente para los fines academicos 
de esta investigacion. 

DATOS D E L ENTREVISTADO 

NOMBRE 
EDAD SEXO 

3. SITUACION SOCIAL D E L ADULTO M A Y O R 

3.1. ^Cuentame que labores realizas a diario? 

3.2. i,Para que actividad necesitas apoyo de otras personas? 

3.3. ^Cuantos hijos tienes y como te apoyan? 

3.4. ^Que les motivo a tus hijos para salir a otras ciudades? 

3.5. ,̂C6mo te apoya Pensi6n 65? 

3.6. ,̂C6mo estarias viviendo si no recibirias Pension 65? 

GRACIAS POR SU COLABORACI6N 
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