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INTRODUCCION 

En medio de Lima Metropolitana existe hoy, en 1992, una comunidad 
campesina. Llanavilla ostenta una antigiiedad documentada de cuatrocientos 
afios atrb. Presenta, ademas, caracterlsticas poblacionales similares a las que 
existieron hace mil aiios en el mismo lugar. 

A1 interior de 10s lfmites de la comunidad se han creado varios distritos y 
numerosos Asentamientos Humanos y Pueblos J6venes. Las relaciones con es- 
tas organizaciones son bastante tensas. Particularmente, con el distrito de Villa 
el Salvador mantienen una relaci6n de conflict0 permanente, ya sea por el es- 
pacio fisico, por la adhesidn de la poblaci61-1, por problemas legales o por 
cuestiones ideolbgicas. 

La documentaci6n legal que posee la comunidad evidencia que desde an- 
taAo han tratado de concordar formalmente sus relaciones con el Estado. Sin 
embargo, a pesar de ello, sufren atentados en 10s mismos derechos reconoci- 
dos, y se ven obligados a involucrarse en sendos juicios. Recientemente han 
obtenido el fallo favorable de dos procesos judiciales. Creemos que estos son 
casos excepcionales, pues las comunidades normalmente pierden en 10s liti- 
gios. 

La absoluta mayorla de comuneros habiles provienen de diferentes luga- 
res del Perti, siendo por ello de composici6n multi-&nica. Estudios arqueol6- 
gicos que se han realizado en 10s alrededores del templo de Pachacarnac indi- 
can que 10s habitantes de aquel tiempo eran tarnbien procedentes de las dife- 
rentes emias prehisphicas. Hay indicios de otras semejanzas del proceso ac- 
tual de la comunidad con informaciones etnohist6ricas que sera necesario in- 
vestigar mb.  

El presente articulo es, fundarnentalmente, de caracter emogrAfico, y for- 



ma parte de una investigacidn mayor que venimos realizando sobre el pmceso 
y la viabilidad de la comunidad campesina de Llanavilla. 

Las comunidades campesinas son las instituciones contemporheas m6s 
nurnerosas y de mayor antigiiedad en el Peni. No solamente se haLlan alejadas 
de las ciudades sino que se encuentran tambiCn en medio de ellas. Su persis- 
tencia y continuidad, en el tiempo y el espacio, nos seiiala que poseen dos 
cualidades centrales: fortaleza y adaptabilidad. 

Las comunidades que mils se han estudiado, particularmente desde la an- 
tropologfa, son las que se encuentran alejadas de 10s centros urbanos. No he- 
mos encontrado bibliografia sobre comunidades que se encuentran implicadas 
por el crecimiento de las ciudades. Sobre Llanavilla, especificamente, tampoco 
hemos hallado n ingh tipo de referencia. Hemos revisado diferentes trabajos 
etnohistdricos sobre Lima, Canta, Huamchiri, Yauyos; como tarnbiCn abun- 
dantes estudios sociol6gicos sobre Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo. 
San Juan de Miraflores y en general sobre el llamado "Cono Sur" de Lima 
Metropolitana. Tal parece que Llanavilla fuera la versidn ampliada de 
"Garabombo el invisible"'. 

UBICACION Y TERRITORIO 

La comunidad campesina de Llanavilla se asienta en el valle del rfo 
Lurin. Gran pane de su temtorio se encuentra hoy ocupado por el crecimiento 
urbano de la zona Sur de Lima Metropolitana. La comunidad es parte del 
ordenamiento social e institutional de la Cpoca pre-hispilnica de la costa cen- 
tral. 

El rio Lurln, antiguamente denominado rfo Pachachac (Taylor: 1984: 
39), atraviesa la comunidad de Este a Oeste, trayendo agua desde las partes al- 
tas de la sierra de Lima. Sherbondy (1986) dice que 10s cacicazgos que se in- 
corporaron como bamos en Lima, conservaron su integridad como distritos de 
riego. "Cada cacicazgo-bamo conservd su sistema de irrigaci6n y mantuvo 10s 
mismos limites hasta el dfa de hoy, en 10s cuales coinciden 10s lfmites de un 
sistema de canales con 10s limites del bamo limeilo." (Allpanchis No. 27). 

1. "Garabombo el invisible", es una novela Cpica de Manuel Scorza. Garabombo es un diri- 
gente comunero que se presenta reiteradas veces a las oficinas ptiblicas para hacer gestiones 
en defensa de su comunidad; pero las autoridades, funcionarios y policias "no lo ven", en- 
tonces aprovechando esa "invisibilidad" organiza movilizaciones y levantamientos. 



En el cerro Nueva Esperanza existe un antiguo canal prehispAnico y 10s 
comuneros ser?alan que en el cementerio Nueva Esperanza existfa "hasta hace ' 

poco" un manantial; no precisan quC tan "poco", pero debe ser bastante re- 
ciente, pues en la zona hay huellas frescas de flujos de agua, y hasta hoy se 
denomina dicha zona como "mina de agua". 

Llanavilla posee un "Plano de Conjunto" que lleva el titulo de: "Demar- 
caci6n de linderos por mdtodos aerofotogramCtricos y de acuerdo a 10s titulos 
pertenecientes a las tres parcialidades del distrito de Santo Domingo de 10s 
Olleros: LLANAC, COLLANAC y LLANAVILLA de 10s ailos 1746 - 1866". 
Este plano h e  levantado por el Ministerio de Agricultura y fue otorgado el 24 
de noviembre de 1986. Se@n este documento la comunidad de Llanavilla co- 
linda por el Norte con 10s distritos de Chorrillos, Surco y Villa Maria del 
Triunfo (gran parte de este dltimo distrito se encuentra dentro de 10s iimites de 
la comunidad). Por el Este colinda con el distrito de Cieneguilla, encontrhdo- 
se por esta zona la parte mBs alta de la comunidad: el cerro Tres Seiiorios, de 
1,068 m.s.n.m. Por el Sur limita con las comunidades campesinas de Cucuya y 
Llanac y con 10s distritos de Pachachac y Lurin. Y por el Oeste limita con el 
Oceano Pacifico y la carretera Panarnericana Sur. 

A1 interior de 10s lhi tes  de la comunidad se encuentran integramente 10s 
distritos de Villa el Salvado? y San Juan de Miraflores y, asimismo, numero- 
sos Asentarnientos Humanos y Pueblos J6venes. 

El antiguo Santuario de PachacBmac, huaca y orBculo principal del 
Tahuantinsuyo, se encuentra tambiCn a1 interior del temtorio de la comunidad. 

Intemamente la comunidad esta dividida en anexos. Seis de ellos recono- 
cidos por el organism0 de gobierno central de la comunidad y por el Ministe- 
rio de Agricultura: Punta de Manchay, Pampa de Manchay, Pampa Le6n, Cruz 
de Motupe, Villa Rica y Lomo de Corvina. Y uno por reconocer: Lucumo. 

2. Villa el Salvador es un distrito que ostenta gran reputaci6n a nivel nacional e intemacional. 
Ha sido promovido como una "cornunidad urbana autogestionaria". En 1988 fue galardo- 
nada en Espaiia con el prernio "Principe de Asturias" y reconocida por Naciones Unidas 
como "Ciudad mensajera de la paz". Uno de sus lideres y fundadores es el laico espaiiol 
Mitchel Azcueta, que ha sido varias veces alcalde del distrito. En el rnes de febrero de 
1992 ha vuelto a cobrar notoriedad por el asesinato de su Teniente Alcaldesa Maria Elena 
Moyano. 
Sin embargo, con toda su fama y sus titulos, la dirigencia y un sector de villa el Salvador, 
son 10s rnk entusiastas opositores de LLanavilla 



El Area territorial de la comunidad, s e g h  el plano antes indicado, es de 
5,401.00 Ha. Esta cifra es dudosa, en el plano estA puesta sobre borrado. 
Cuando preguntt a 10s dirigentes me dijeron que en el Ministerio de Agricul- 
tufa se habian equivocado, que les habian considerado una cantidad menor, sin 
embargo el 6rea que sefiala el diario "El Comercio" es de 30,250 Ha, parece 
ser la mAs acertada. 

De acuerdo al uso que le dm, tienen zonas de pastizales, 6reas agricolas, 
zonas de granja, heas de artesania y pequeiia industria y zona urbana. En tsta 
dltima se halla el local comunal. Toda esta area atin no pose electrificaci6n ni 
agua potable, a pesar que se encuentra entre 10s distritos de Villa Marfa del 
Triunfo y Villa el Salvador, y arnbos sf cuentan con dichos servicios. 

LA REVALIDACION LEGAL DE SUS TITULOS EN WS ULTIMOS 
400 M O S  

El expediente de c6digo "AGN 461 VTA" del Archivo General de la 
Naci6n, constituye parte de la documentaci6n legal de la Comunidad Campe- 
sina de Llanavilla. Este documento la ampara hist6rica y juridicamente. 

La comunidad campesina de Llanavilla, como muchas de las comunida- 
des del Perk fue constituida a partir de 10s antiguos ayllus mediante las are- 
ducciones" del virrey Francisco de Toledo a fines del siglo XVI. Es, por tanto, 
parte de un ordenamiento institutional desde tiempos muy remotos y que sub- 
siste hasta la actualidad gracias a una enorme capacidad de confrontaci6n/ade- 
cuaci6n a las exigencias y presiones intemas y externas. Esto puede inferirse 
de la lectura de 10s documentos que poseen y de la actual d inhica  en que se 
desmllan. 

Los dirigentes de la Comunidad son enfAticos en seAalar que poseen titu- 
10s de propiedad que datan del afio 1746, y dicen que han sido otorgado por el 
virrey Toledo. El diario "El Comercio", informando sobre un problema judi- 
cial que se ha suscitado en 10s meses de agostolseptiembre de 1990 sobre la 
venta de unos terrenos en la playa Conchan, hablan de una esupuesta comuni- 
dad campesina" y dicen que todo es una farsa, pues Francisco de Toledo no 
gobem6 en 1746 sino doscientos afios antes. Sin embargo, el documento que 
posee la comunidad fue otorgado por Manuel Toledo, juez de paz de Santo 
Domingo de 10s Olleros, el dia 20 de abril de 1866. 

En quC consiste este cruce de personajes y fechas? Veamos. 



El juez Manuel Toledo recibe en 1,866 a unos comuneros que le piden 
que llame a "JosC Celestino Reyes, principal de la parcialidad de Llanac", a 
que exhiba el titulo que tiene en su poder, que es el "titulo de tres parcialida- 
des: Llanac, Coyana y Llanavilla ...", para sacarles copias certificadas para 
cada una de las parcialidades. Celestino Reyes se presenta con un documento 
de "ocho pAginas Gtiles", otorgado el 28 de octubre de 1,746 por el corregidor 
Antonio de Ulloa “...par mandato del virrey Jose Antonio Manso de 
Velasco ...", el Conde de Superunda. Este docurnento es transcrito y visado por 
el juez Toledo. 

En dicho titulo, redactado y firmado por el corregidor Ulloa, manifiesta 
que se "...ban presentado en la plaza principal de este pueblo (Huarochirf) las 
tres parcialidades que son: Cuyana, con veintiocho hombres aptos en el idio- 
ma castellano; Llanavilla con veintidos hombres aptos en el idioma; y Llanac, 
con cuarenticuatro hombres aptos ..." Los comuneros de Llanac dijeron que el 
nombre anterior de su parcialidad era Lijana "...y en act0 continuo quedo re- 
conocida como Llanac ..." Los de Cuyana y Llanavilla pedian que "...se les de 
nueva posesi6n de tierras de sembrio y cerros pastales ..." de la parcialidad de 
Llanac que estaban en conflict0 con la parcialidad de San Pedro de Matard, 
antes llarnada Chiscacato. 

Dice, tambidn, el comgidor Ulloa, que le presentaron a 61 "...los definiti- 
vos titulos dados de 10s diferentes corregidores -indicando que- el primer0 
cita 1640, el segundo 1650, el tercero 1712, 1742 y 17933 ... donde estA toda 
la pura verdad, ademds son 10s titulos saneados y autorizados y dados en la 
provincia de Lima por el corregidor Garcfa Sarrniento Sotomayor por orden de 
S.M. el Virrey Dn. Pedro Toledo Leyva, que se encargo del mando supremo 
el 28 de diciembre de 1639." 

El corregidor Ulloa refiere que esos "definitivos titulos" era un docu- 
mento que "...tenfa ciento cincuenta hojas escritas ..." y que fueron dados por 
el corregidor Garcia. Ulloa transcribe partes de dichos titulos y luego seAala 
todo el recomdo que ha seguido estableciendo 10s linderamientos con las co- 
munidades vecinas: San JosC de 10s Chorrillos, Cochahuayco, Simicuya, 
Chantay, Pachachac, Lurin-Chilca, Chatacancha, Yambillo, Mahcana, Mata- 

3. Este dltimo aiio es confuso, pues se supone que el corregidor Ulloa estB redactando ese do- 
cumento el ail0 1746. 
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14, etc. Seiiala que en cada sitio se encontraban arnbas partes y a1 establecer el 
hito " ... todos gritaban en voz alta, tres veces, posesi6n y paz". 

Como puede verse, el primer titulo es dado y reconocido en 1640 por 
Pedro Toledo Leyva, el Marques de Mancera, XV virrey del Per& y no por 
Francisco de Toledo, V virrey, --corn0 tendenciosamente seiiala el diario "El 
Comercio"- y que luego va siendo transcrito y reconfirmado en aiios ulterio- 
res. 

Los comuneros aciertan en que es un documento reconocido por el vimy 
Toledo, per0 se quedan cortos en su antigiiedad, pues no es de 1746 sin0 de 
1640. 

Entonces, a partir del aiio 1866, cada una de las 3 parcialidades, Llana, 
Collana y Llanavilla, cuenta con una copia certificada del titulo de propiedad. 

Para el aiio de 1923, nuevamente un grupo de comuneros de Llanavilla 
gestiona la revalidaci6n de sus titulos. Se presentan ante el Notario Francisco 
Flores Chinarro para que realice una "escritura pdblica de protocolizacidn de 
titulos supletorios", documento que queda registrado como el "Protocolo No. 
28-32" y le es expedido a la comunidad el 31 de marzo de 1923. 

En la dCcada anterior, una vez m&, 10s comuneros, con sus documentos 
en la mano, se presentan ante las autoridades para actualizar su situaci6n le- 
gal, esta vez ante el Ministerio de Agricultura en busca de su personerfa jurf- 
dica, quedando asi "Reconocida Oficialmente por el Supremo Gobiemo, me- 
diante Resoluci6n Directoral No. 041-81-A- DR-V-L del 19 de febrero de 
1981 del Ministerio de Agricultura, Regidn Agraria V, Lima." 

Luego, cinco aiios m8s tarde, dado que en sus documentos se sefialan 10s 
limites de la comunidad, solicitan a la Regi6n Agraria VI - Lima, para que 
realicen el levantamiento del "Plano de Conjunto de las Tierras de la Comuni- 
dad Campesina de Llanavilla" aprobado mediante R.D. 671-86-A6-DR.VI-L 
de fecha 24 de noviembre de 1986. 

Como puede verse, en 10s dltimos 400 a o s  la comunidad ha venido le- 
galizando la posesidn de sus tierras ancestrales, adecuhdose y ajustbdose a 
las leyes y politicas cambiantes. 

Llama la atenci6n 10s aiios en que son realizadas las cuatro dltimas reva- 
lidaciones, todas durante la repdblica. La primera, en abril de 1866, cuando el 



Estado peruano estd enfrentando la guerra contra E s p ~ a  y luego de algunos 
aiios que Ram6n Castilla proclamar6 la suspensi6n del tributo indigena. La se- 
gunda, en 1923, luego de que Don Augusto B. Leguia, Presidente de la Repd- 
blica, habfa mostrado algunos gestos indigenistas: instituir el 24 de junio 
como "Dia del Indio", autodenominarse Viracocha y hasta pronunciar discur- 
sos en quechua (aunque desconocia el idioma); pero, fundamentalmente, por 
el restablecimiento de normas legales que amparaban y protegian a las comu- 
nidades4. La tercera legalizaci6n es inrnediata al restablecimiento del regimen 
democrfitico de 1980, a1 entrar en vigencia la nueva Constituci6n Politica del 
Per& elaborada en la Asarnblea Constituyente de 1978-1979. En este caso 10s 
comuneros inician la gesti6n en octubre de 1980 y obtienen la resolucidn el 19 
de febrero de 1981, reconociCndoles como persona juridica. Y, finalmente, la 
cuarta legalizaci6n es lograr que el Ministerio de Agricultura elabore su "Pla- 
no de Conjunto", en base a sus "titulos hist6ricos". en noviembre de 1986, en 
pleno desarrollo de 10s "Rimana~uy"~. 

Habria que determinar cual era el context0 para sus legalizaciones duran- 
te 10s afios de la colonia, pues es evidente que la comunidad es sensible a la 
debilidad o apertura del Estado para movilizarse y consolidar su posici6n. 
Todo eslo puede parecer forzado, accidental o simplemente datos curiosos, 
pero tienen un respaldo actual en la modema teoria de sistemas ciberneticos, 
seglin la cual todos 10s sistemas -y 10s organismos sociales son sistemas-, 
frente a perturbaciones internas o extemas, poseen una capacidad auto- 
correctiva que les permite hacer carnbios en sus variables y/o pardmetros a fin 

4. Durante la colonia se dictaron leyes de protecci6n a las comunidades. El virrey F~ancisco 
de Toledo fue uno de 10s primeros en instaurar estas normas. El origen de estas normas fue 
debido a un conflicto de intereses que surgi6 entre la Corona Espaiiola y 10s encomenderos 
por el control de 10s recursos y el poder. Mediante normas legales la Corona Espaiiola in- 
tentaba impedir que 10s encomenderos realicen una sobreexplotaci6n de la poblaci6n indi- 
gena y el despojo y apropiaci6n de sus temtorios. Estas normas le permitieron a la Corona 
controlar politicamente a 10s encomenderos, per0 frente a las comunidades eran "letra 
muerta", la defensa real contra la sobreexplotaci6n y el despojo de tierras fue asurnido por 
las autoridades "varayoq" de las comunidades. 

Mb tarde, Augusto B. Leguia, en 1922, reestablece leyes que amparan la propiedad 
de las tierras wmunales. (Ver Arguedas: 1965) 

5. "Rimanakuy" -vocable quechua que significa "conversemos"-, heron eventos organiza- 
dos por el gobiemo de Alan Garcia durante el aiio 1986. Con ellos se proponia reivindicar 
y revalorar a las comunidades, estableciendo un 'I.. .di6logo direct0 entre el Presidente de la 
Rep6blica con las autoridades (Presidentes, Varayoqs, Apus) de las comunidades campesi- 
nas y nativas." Se han realizado seis de estos Rimanakuy. Los resultados han sido publica- 
dos por la Fundaci6n Ebert. Lima 1987. 



de garantizar su supervivencia. (Ver Ashby: 1956; Bateson: 1976; Earls: 
1990). 

W S  CONFLICTOS POR TIERR4 Y TERRITORIALIDAD DE LA 
COMUNIDALI 

El ordenamiento jurfdico del Estado peruano reconoce, ampara y protege 
a las comunidades. Sin embargo, con mucha frecuencia, esas normas son 
transgredidas o ignoradas inclusive por el mismo ente emisor generando con 
ello tensiones y conflictos. Para no remontamos muy atrh, s610 selldart5 algu- 
nas de estas situaciones ocumdas en 10s atimos veinte aflos a la comunidad 
de Llanavilla. 

El distrito de Villa El Salvador fue amparado e impuesto durante el go- 
bierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968 - 1975) que mediante Decreto 
Supremo dona 10s terrenos de propiedad de la comunidad para la construcci6n 
de dicho distrito. S e g h  10s dirigentes de la comunidad esto es un asunto a re- 
solverse pero por el momento lo mantienen pendiente. 

Aiios mAs tarde, simultheamente, la alcaldia de Lima -siendo alcalde 
Alfonso Barrantes Lingan, de Izquierda Unida- y el Estado peruano -siendo 
Presidente Alan Garcia Perez, del APRA-, enajenan terrenos de la comuni- 
dad. La Municipalidad de Lima, con decreto de alcaldia, declara que la Que- 
brada de Manchay es terreno eriazo de propiedad del Estado y dispone la 
creaci6n de un Parque Porcino. El Presidente Alan Garcia, mediante Decreto 
Supremo, tambiCn expropia terrenos de Llanavilla en favor de Villa El Salva- 
dor, para la construcci6n del "Parque Industrial". En ambos casos se atropella 
el articulo No. 163 de la Constituci6n Polftica del Peni que protege la integri- 
dad del temtorio de las comunidades. Los dirigentes de la comunidad inme- 
diatamente presentaron un Recurso de Amparo, que han llevado hasta la dlti- 
ma instancia: la Corte Suprema de la Repdblica. El Recurso de Ampam contra 
la Municipalidad de Lima cont6, adem& con un recurso de casacidn ante el 
Tribunal de Garantias Constitucionales, de recomendacidn favorable a la co- 
munidad. La Corte Suprema ya ha emitido su fallo sobre m b o s  recursos: el 
15 de enero de 1990 sobre el Parque Porcino y el 19 de agosto de 1,990 sobre 
el Parque Industrial. Los dos favorables a Llanavilla. 

A partir del mes de setiembre de 1990, la comunidad viene enfrentando 
un nuevo conflicto. En 10s kil6metros veintidos al veinticuatro de la carretera 
Panamericana Sur, un gran letrero anuncia que la comunidad de Llanavilla 



estA vendiendo lotes de terreno, comprendidos entre la carretera y el mar. El 
diario "El Comercio", el dia 23/10/90, publica en primera plana la noticia en 
tono de denuncia, seiialando que "hay quienes dudan que haya renacido una 
comunidad campesina despuCs de tantos aiios y de su derecho a enajenar tie- 
rras agricolas de las pocas que quedan al sur de Lima." (pAg. Al). Inmediata- 
mente la Municipalidad de Lima interpone una demanda a la comunidad por 
apropiaci6n de terrenos municipales. Por su parte 10s dirigentes de la comuni- 
dad seiialan que todo ello es una campaiia de agresi6n contra la comunidad, 
las personas involucradas en la venta de dichos terrenos no pertenecen a la co- 
munidad, estAn usurpando el nombre de Csta para encubrir dichas ventas ilega- 
les; pues 10s terrenos en cuesti6n --dicen 10s comuneros- pertenecen a la 
Marina de Guerra del Peni, que en el aiio 1946, cuando la guerra con Colom- 
bia, expropiaron 600 metros de playa como zona de seguridad nacional, dado 
que esa es una zona que puede servir de desembarcadero. A la fecha el proce- 
so judicial esti abierto. 

Ademis, la comunidad se encuentra enfrentando una diversidad de jui- 
cios con las municipalidades de 10s distritos vecinos, con la Municipalidad de 
Lima, 10s ministerios de vivienda, agricultura, industrias; tambidn con empre- 
sas privadas y con personas particulares. 

El dirigente de la parcialidad de Villa Rica dice que "existe una inten- 
ci6n macabra de querer desaparecer a la comunidad", que no 10s dejan desa- 
rrollarse, que gran pane de sus recursos y del tiempo de sus dirigentes son ab- 
sorbidos por 10s juicios, que si no fuera por eso "tendrian una gran hermosura 
de agricultura, ganaderia, industria y artesania". 

Para poder enfrentar 10s juicios, han creado en Asamblea General el Co- 
mite de Defensa, otorghdole plenos poderes y hasta con capacidad de fiscali- 
zaci6n de las autoridades formales de la comunidad. Este ComitC de Defensa 
est4 integrado por cuatro personas que tienen gran ascendiente en 10s comune- 
ros. 

De otro lado, las relaciones con las autoridades de Villa El Salvador son 
tensas. Los comuneros afirman que sistemtiticamente brigadas de militantes iz- 
quierdistas desarrollan una prCdica anti-comunidad6. TambiCn recuerdan que 
el mismo Mitchel Azcueta -personaje destacado y varias veces alcalde de 
Villa El Salvador- en uno de sus discursos pt'iblicos se dirigi6 a 10s comune- 

6. Personalmente recuerdo que en 1982 habia un altoparlante instalado a1 frente del local co- 



ros en t6rminos bastante duros y despectivos7. Ellos seiialan que han conver- 
sad0 con 61, le han mostrado sus tftulos, e inclusive Victor Apolaya, el mils 
respetado dirigente de la comunidad, ha sido concejal de Azcueta, y a pesar de 
todo no han llegado al entendimiento. Lo pat6tico de esto es que atribuyen la 
incomprensi6n de Mitchel Azcueta a su origen espaiiol. 

Otro elemento de conflict0 cotidiano es las contradicciones que hay entre 
la Ley de Municipalidades con la Ley de Comunidades. Arnbas no tienen muy 
bien delimitadas sus jurisdicciones y atribuciones. Por ejemplo, para abrir un 
local comercial, mientras 10s comuneros obtienen el permiso de funcionamien- 
to del Ministerio de Agricultura, la Municipalidad les exige el trdmite de li- 
cencia de apertura, cam6 de sanidad, el cobro de alcabalas, etc. 6, para la 
construcci6n de casas, las comunidades estAn exoneradas del pago de impues- 
tos, mientras que la municipalidad exige la declaraci6n de fAbrica. Asf, las au- 
toridades de Villa El Salvador reclaman que con ello dejan de percibir ingre- 
sos y 10s dirigentes de la comunidad les espetan que Villa El Salvador estA 
dentro de su tenitorio. 

COMPONENTES HUMANOS Y CULTURALES DE UNA COMUNIDALI 
DE TODAS LAS SANGRES 

Un aspect0 que llama la atencidn de la comunidad es que casi todas las 
personas mayores que hemos entrevistado no han nacido en el lugar y mani- 
fiestan que s61o hay dos o tres ancianos que sf son "llanavillinos de nacimien- 
to". En su totalidad la comunidad estA constituida por migrantes de todos 10s 
rincones del Peni, que se han asimilado a la comunidad. Parece ser que una 
buena proporci6n son oriundos de comunidades de la sierra, pero existen tam- 
biCn una buena cantidad de comuneros de ancestral ascendencia africana, es 
mAs, el ya mencionado Victor Apolaya, que goza de mucho prestigio y respe- 
to, es de esta ascendencia africana. 

munal, a1 otro lado de la avenida, por donde hoy p a a  la linea ferrea del tren elkctrico, des- 
de el cual se propalaba mensajes y discursos exaltando la "modema organizaci6n popular" 
y menospreciando "costumbre y formas de organizaci6n comunales pasadas y 
retardataria". 

7. S e g h  varios comuneros Mitchel Azcueta se habria expresado del siguiente modo: " ... 10s 
comuneros de Llanavilla, con la mente enfermiza que tienen, se aeen dueiios del P ~ N  ... 
exhiben un documento manuscrito que llaman 'titulo hist6rico', per0 que en realidad es un 
papel que no s h e  ni para el baiio". 



Pero, esta 16gica de conformaci6n poblacional de Llanavilla es consisten- 
te con el patron poblacional que tuvo Pachachmac durante su apogeo. Desde 
el Horizonte Medio hasta la invasi6n hispana (de 10s afios 900 a 1,535 aproxi- 
madamente), 10s habitantes asentados alrededor del santuario de Pachachac 
no eran miembros de una sola etnia, ni mucho menos de un solo ayllu. Estas 
eran familias mitimaes de las diferentes etnias cercanas y distantes del tenito- 
rio andino, hecho que se evidencia por la diversidad de restos de cerhmica y 
textileria hallada, e inclusive por el t i p  de arquitectura. Parece ser que la fun- 
ci6n de estos mitimaes era la de ser intermediarios entre 10s sacerdotes del 
orhculo y sus respectivos curacazgos. (Referencia personal del joven 
arque6logo Juan Mogrovejo Rosales). 

Por la referencia anterior podria inferirse que la denominaci6n de 
Llanavilla responde a las caracteristicas de esa poblaci6n perifkrica al templo 
de Pachachmac. A1 parecer el nombre proviene de la uni6n de dos palabras 
quechuas: "yana" -transformada en llana- y "willaq" -transformada en vi- 
lla-. Yanawillaq. Una de las acepciones de yana, segdn el diccionario de 
Gonples Holguin, es "mozo de seruicio" y willaq, segdn el mismo autor, sig- 
nifica "mensajero" o "el que anuncia". Entonces, yanawillaq serfan las perso- 
nas que estaban a1 servicio de 10s mensajes del orhculo de Pachacfmac8. 

Ahora bien, en la actualidad existe un proceso singular de incorporaci6n 
de comuneros. Algunas se han integrado en forma individual y otros en gru- 
pos. Personas que se encontraban asentadas como "invasores" de Villa El Sal- 
vador y con algdn nivel de organizaci6n, como la "Asociaci6n San Martin de 
Pequefios Industriales y Artesanos", o instituciones de residentes de comuni- 
dades serranas como es el caso del "Centro Unidn Capachica, Puno". Segdn 
10s dirigentes, todas las comunidades e s t h  obligadas a recibir como miembros 

- 

8. Maria Rostworowski en su libro "Los Seiiorios Indigenas de Lima y Canta", menciona que 
en documentos coloniales se escribe "llana" por "yana". refiere tambikn que uno de 10s 
curacas de esta zona a la llegada de 10s espaiioles era Taulichusco, y que este era un 
"curaca yana"; esto de alguna manera puede estar asociado a1 nombre de la comunidad. 

Una segunda acepci6n que seiiala Gon~ales de Holguin para el drmino yana es "co- 
lor negro, moreno". En las partes altas de Huarochiri existen un nevado, una laguna y un 
rio de color oscuro. El nevado Yanasiri, la Yanascocha y el rio Yanamayo. Estas son las 
fuentes de donde provienen las aguas del rio Lurin, que atraviesa la comunidad de Este a 
Oeste y que antiguamente se llamaba '50 Pachachac". (Ver Taylor: 1987) 

El tkrmino llana, en el nombre, creo que es tornado por ambas acepciones. Esto es 
comlin en la cultura andina: la designaci6n y el uso de categorias socioecon6micas son las 
mismas en otros campos como, i.e., ecol6gic0, astron6mico. etc. 



a personas que provicnen de otra comunidad. No he tenido la ocasidn de revi- 
sar si esto esta escrito en sus estatutos, en la ley o en a l g h  otro documento, y 
si en otras comunidades tienen el mismo criteria. Pero el caso es que en 
Llanavilla existen comuneros que provienen de comunidades del Qosqo, de 
Ayacucho, de Huancayo, de Huhuco, de Cajamarca; como tambiCn de locali- 
dades de poblaci6n negra como Chincha o SimbilA. 

En cuanto a incopraciones personales o individuales me hablaron de un 
comunero especial y distinguido: el "atoqcha" don Luis Gilberto PCrez, que es 
"rabdomante", que tiene su "varita m6gica" y que con ella ha detectado donde 
hay agua. Indagando sobre la singularidad de este personaje nos hemos encon- 
trado con un destacado m6sico y folclorista ayacuchano, amigo y colaborador 
de Jose Maria Arguedas, quien en su libro "Cantos y Cuentos Quechuas" ha 
dejado el siguiente testimonio: "Don Luis Gil Perez vecino que afirma perte- 
necer a las farnilias importantes de Lucanamarca (Ayacucho) per0 que vive en 
Lima en situaci6n de migrante notoriamente miserable, excelente bailarin y 
cantante de las 'usanzas' de su tierra; bilingiie, apenas alfabeto y admirable 
narrador quechua, se prest6 a grabar en cinta magnetofdnica algunos cuentos 
de su tierra luego de mAs de un aiio de amistad con el suscrito. Esta amistad 
alcanz6 a convertirse en cordialfsima y casi entrailable, por el comdn amor de 
informante y recopilador por la mdsica, danzas y 'costumbres' indigenas; y a 
causa de la lengua, la comunicaci6n mediante el quechua que, practicada en el 
estilo 'indio', o en el nivel 'indio', alcanza a establecer vinculaciones excep- 
cionalmente cAlidas y profundas, y mucho mAs cuando ella logra realizarse en 
las grandes ciudades donde el runasimi sigue siendo considerado como un 
idioma inferior o de inferiores. Entonces se paladea con lengua y alma la be- 
lleza de este idioma, y el mod0 como la imagen de las cosas se aviva y pene- 
tra lo intimo del oyente a travCs de la sustancia verbal de cada palabra que 
est6 cargada de la materia de las cosas, mAs que en las lenguas muy enriqueci- 
das por el secular ejercicio de la expresi6n escrita ... 10s cuentos narrados por 
don Luis Gil PCrez: 'Ararankaymanta' (el lagarto) ... ofrece la visi6n del indio 
quechua sobre la cultura y el hombre hispano-criollo dominantes." (1986: 
85ss). 

ConociCndolo personalmente, don Luis Gil PCrez, el "compadre atoqcha" 
para sus amigos, es un anciano venerable de una fortaleza y vitalidad envidia- 
ble. Hemos recorrido juntos 10s cerros de la comunidad, ensefiAndonos 10s lu- 
gares por donde existe agua en el subsuelo -se@ 61 lo ha detectado median- 
te su capacidad rabdomhtica-, afirma que no son simplemente rios subterrA- 
neos naturales, sin0 que son canales construidos en tiempos pre-hispAnicos, 
avala sus afirmaciones con 10s numerosos restos arqueol6gicos que se encuen- 



tran en dichos lugares, tales como, reservorios, diques, andcnes y muros de 
piedra. En la cumbre del cerro Nueva Esperanza, ha cavado una zanja inrnen- 
sa, de unos dos metros de ancho, cuatro de largo y unos tres de profundidad; a 
unos cincuenta centimetros de profundidad ha detectado un mum y ha conti- 
nuado cavando siguiendo la cara de dicha pared hasta encontrarse con roca 
firme, adn Csta la ha perforado en parte con un soplete, per0 no ha podido 
avanzar rnhs porque el agua que esth pasando debajo de dicha roca actda 
como refrigerante frente a1 calentamiento del soplete. El "compadre atoqcha" 
es un observador atento y buen conocedor del medio geogrhfico y ecol6gico 
de la comunidad. A parte de 10s talentos que menciona Arguedas y el de 
rabdomancia, es tarnbiCn "pongo", "paqo" o "sacerdote indigena", pues sabe 
celebrar rituales propiciatorios. A comienzos del presente aiio, 1992, hemos 
asistido a un ritual de ofrenda al agua, un "pago al agua", realizado en la que- 
brada Lourdes, a espaldas del cementerio Nueva Esperanza, en un manantial 
que provee de agua a huertos y granjas de la zona. 

Serfa interesante poder realizar un estudio a profundidad sobre 10s impul- 
sos invisibles que e s t h  alimentando este proceso en esta comunidad, rnhs allh 
de la satisfacci6n de necesidades econ6micas concretas.~Pachachmac estarh 
adn influyendo en algo en la mentalidad del hombre andino? Rostworowski 
nos dice que "el consenso de cronistas afirma la importancia de Pachachmac 
como el dios rnhs destacado de la costa central. A su templo acudian numero- 
sos fieles y sus ofrendas llenaban 10s extensos dep6sitos del santuario. Gran 
parte de sus servicios se debian a sus orhculos y vaticinios consultados desde 
tierras muy lejanas, a 10s que eran muy aficionados 10s yungas (...) Los infor- 
mantes de Avila afirmaron la existencia de dos huacas, las rnhs poderosas del 
Tahuantinsuyu. Eran en la sierra el Templo del Sol en el lago Titicaca y en la 
costa la huaca de Pachachac." (1988: 42). 

En un articulo sobre 10s Proyectos Nacionales, Pablo Macera expresa 
que "Pachachmac ha sido convencionalmente traducido como el Hacedor del 
Mundo. -Y agrega- Sin discutirlo he propuesto un nombre altemativo. No 
tanto o no s610 Pachachmac sino tambiCn, sobre todo, Pachacamayoc. Aquel 
que guarda el Universo. QuiCn esta a1 servicio del mundo. El sirviente del 
Cosmos. Dentro de esta perspectiva del Pachacamayoc, Dios Sirviente, debe- 
mos de considerar otro elemento comdn manejado por 10s proyectos 
globalizadores: La conexi6n entre la cosmovisi6n de 10s pachacutec de un 
lado y del otro las tendencias mesihicas. A1 igual que otros pueblos agriculto- 
res 10s andinos percibieron el tiempo hist6rico en tCrminos ciclicos. Cada cier- 
to lapso, despuCs de una fase de ascenso, se ingresaba a una etapa crftica que 
podrfa terminar en la destrucci6n del Universo. Asi la naturaleza con la cultu- 



ra estaban amenazados, y podfan desaparecer. Lo que significa que cabfan dos 
opciones, superar el pachacutec o ser derrotados. La cosmovisi6n andina no 
resulta asf una cosmovisi6n pesimista. Era, m8s bien, una invitacidn a que fue- 
ran reunidas todas las fue~zas positivas del mundo." (1986: 7). 

Y, tambiCn, el mismo Macera, en alguna conferencia dijo que esta era la 
tercera vez que el hombre andino se asentaba en este valle de Lurin, la prime- 
ra h e  en la Cpoca del paleolitico y la segunda en el apogeo de Pachachac. 

Otro dato emohist6rico. El movimiento cultural del Taqui Onqoy plan- 
teaba que debian hacer una alianza las dos huacas pnncipales y mBs antisas 
del Tahuantinsuyu: la huaca de Titicaca y la huaca de PachacBmac, para en- 
frentar la situaci6n de invasibn. (Stem: 1982) 

Frente a estas referencias una informaci6n actual. En un "Encuentro de 
Sikuris", realizado en Lima, 10s "Ayarachis de Paratfa" (Prl110) dijeron que ha- 
bian aceptado participar en el festival porque "traemos ofrendas del altiplano 
para el Templo de PachacAmac9*. Ahora bien, 10s "ayarachis" no s610 tienen 
parecido el nombre a "Ayar Cachi", uno de 10s legendarios cuatro hermanos 
de la hndaci6n del Tahuantinsuyo, sin0 que la descripci6n que hacen 10s cro- 
nistas de Ayar Cachi coincide con la forma del vestuano con que se presentan 
10s ayarachis: como un ave de plumaje multicolor. "Ayar Cachi, lo vieron ve- 
nir por el ayre con las alas grandes de pluma pintadas, y con gran temor que 
su visita caus6 quisieron huir, miis 61 les quit6 presto aquel pavor, diciCndoles: 
'No temBis y no os acongojCis, que yo no vengo sino porque comience a ser 
conocido el imperio de 10s Incas."' (Cieza de Le6n: 1968: 29). 

Finalmente, la imagen de don Luis Gilberto Perez, con su vara, buscando 
donde hay agua, en la cosmologia andina es la imagen de Manco Capac, hin- 
cando el suelo con su vara de oro, buscando el lugar donde fundar el 
Tahuantinsuyu. 

9. "Sikuri" es la persona que toca el "siku", antiguo instrumento de viento, hecho de caiias de 
diferente dihetro y longitud. Es un instrumento singular, pues sus notas esth  alternativa- 
mente separadas en dos bloques. La ejecuci6n musical es siempre colectiva y en una suerte 
de diiilogo musical de dos grupos. Los sikuris afirman que para lograr una buena melodia, 
todos 10s ejecutantes deben "vibrar" en un mismo sentimiento. Existe una gran variedad de 
estilos, gCneros y ritmos. Los "ayarachis" pertenecen a1 gCnero fhnebre y de un ritmo lento 
y parsirnonioso. (Mayor informaci6n en AmCrico Valencia: "El siku bipolar altiplAnico" 
Lima 1980) 
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