
La dinámica socio-económicadel patrimonio
co/radial en el Perú Colonial:

Jauja en el siglo XVII

Olinda CELESTINO *

Albert Muvmzs **

1. INTRODUCCION

Entre las instituciones europeasintroducidas a Iberoaméricaque
con mayor impacto influenciaron la transformaciónde la sociedad
indígena,figura la cofradía> asociaciónlaicade culto, Se puededecir
no sólo para el Perú,que junto con la institución del cabildo> tam-
bién de origen español,formaron la basepara lo quese ha llamado
la comunidadtradicional indígena(Fuensalida,1970). Pero si el siste-
ma municipal fue introducido obligatoriamentepor la Administración
española,la entradaa la cofradía fue en general voluntaria. Los cu-
ras y los frailes animabanentoncesa los indios para que formasen
cofradíasmediantelas cuale seesperabanpropagarla fe católica.El
«éxito» fue más grandede lo que aparentementehablan esperado.
Despuésde un tiempo relativamentecorto, o sea,a fines del siglo xvi,
las autoridadestantoeclesiásticascomo políticas decretabanla reduc-
ción del númerode cofradíasy tratabande frenar el «abuso” de las
cofradías,haciendo obligatoria la presentaciónde estatutos>visto
bueno del obispo, visitaciones,etc. ~. Las cofradías, tal como había
sido en España,no teníansolamenteaspectosreligiosos>sino también

* Investigadorabecariade la FundaciónAlexandervon lclumboldt.
** Antropólogo,Centro de InvestigacionessobreAmérica Latina, Universidad

de Bielefeld, RFA.
¡ Así, por ejemplo, en 1936, el arzobispode Lima, Arias de Ugarte,se queja

«que en los pueblos de indios están fundadasmuchascofradíassin dotaciónen
mucho daño y perjuicio de los indios por las ¿argascon quesonvejados,demás
de los tributos y serviciosy por los excesosque los dichos indios hacenen sacar
pendonesy títulos de las dichascofradías,siendo estevicio en los indios muy
generaly fuentede raízde otros muchosy gravísimospecados»(VARGAS UGARTE>
1959,T. II, p. 185>.
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de ayudamutua(Foster,1953> 11). En estorespondierona necesidades
socioculturalesque antes habían sido satisfechaspor instituciones
precolombinasbasadasen las relaciones de parentesco (Carrasco,
1967; Celestino, 1980).

Con la crecientecrisis que afectó a estasinstitucionesa raíz de
las consecuenciasde la conquista,las cofradíasllegaron a presentarse
como nuevas formas de integración social a nivel comunitario, ofre-
ciendouna identidadsocial ya no principalmentebasadaen el sistema
de parentesco(Meyers, 1977,545), Paralelamenteal cabildo se instaló
un sistema de eleccionesy de rotación de cargos menos controlado
por el poder colonial. Ahora —al menosteóricamente—cada miem-
bro de la comunidadtenía la posibilidad de acrecentarsu estatus,de
prestigioy de ascensosocial2

Esta constelaciónprodujo una dinamizaciónen el sistema autori-
tario, teniendoel efecto de que fuera de los curacas,querecibían su
cargo por herencia, se contabaahoracon otras autoridadeselegidas
aún de menor prestigiopero con posibilidad de convertirse temporal-
mente en competidoresde ellos. Así no sorprendeencontrar en las
fuentesbastantedocumentaciónsobreel intento de estos curacasde
obtenerel cargo de mayordomo de una cofradía o de incorporar las
nuevasautoridades,como tambiénal cura> a su clientela~. Los mayor-
domosno sólo eran responsablesde velar por la vida religiosa de los
cofrades,sino también de los bienes que servíanpara mantenerel
culto. Estos,en el campoconsistíanprincipalmentede algunosterre-
nos> algún número de animales>y en la ciudad> de algunos bienes
inmuebles.

Aquí ya se vislumbra el carácterambivalentede estasasociaciones
voluntariasen una situaciónde cambiosocial. Por un lado sirven de
mecanismode adaptacióna la nuevaformación social, dejandorepro-
ducirseo aun defendiendola estructuraceremonialde las relaciones
socialesprecoloniales~. Por el otro lado> por su forma abiertaqueya
no basabaprimordialmenteen el sistemaprecolonial de parentesco,

Los resultadosde estearticulo provienende un proyectomásamplio sobreel
rol de las cofradíasen el PerúCentral llevado a cabo por los autores (MEYER5,
1975). Se agradecea la DeutscheForschungsgemeinscl~aftpor la financiación de
la recoleccióndel materialde 1976hasta1979. Los principalesdocumentosconsul-
tados aquí se encuentranen el Archivo Arzobispalde Lima (AAL), Archivo Arzo-
bispal de Huancayo(AAH) y Archivo General de la Nación, Lima <AGN). Una
presentaciónde los primerosresultadosdel proyectoa maneramonográficase
encuentranen prensa<CELESTINO-MEmaS, 1981>.

2 CELESTINO-MEVERS, 1981;passim.Compáresela caracterizaciónmuy semepnte
con las hermandades negrasy mulatasen el Brasil Colonial (RUSsELL-Woon,

3 CELESTINO-MEVEES, 1981, passitn.
4 Una discusión intensasobreesteenfoquecon amplia bibliografía, aunque

descuidandola región latinoamericana,se encuentraen ICE¡utx, 1976. Compárese
tambiénel Capitulo1, en CELE5TINO-MIZYERS> 1981.
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abrela posibilidadde transformarla estructurasocial haciael patrón
de la sociedadcolonizadora.Con la crecientearticulación con los sec-
tores dominantesno indígenas, la cofradía, de composición étnica-
mentemixta> presentatambiénpara los indios unaposibilidadde acu-
mulación de prestigio económico y social. Este proceso> en pleno
vigor en el siglo xviii, naturalmentese deja observarmásclaramente
en las regiones más afectadaspor el impacto colonial> como, por
ejemplo, en el Valle del Mantaro.

En los centros urbanosy rurales, los indios más activos en las
cofradíaseranpequeñospropietarios,comerciantes,artesanosu otros
que desempeñabanoficios especiales,como cantores,sacristanesde
iglesias,pero sobretodo las élites políticas y religiosas; son los cura-
cas principales de las reduccionesy las diferentesfamilias pertene-
cientesa la nobleza india regional. El bienestarde estos indios no
estuvo basadosólo o primariametneen las relacionessociales, la
teenología o la economíapolítica andina; al contrario>su«estrategia>’
sociocconómicadependíade su capacidadde aliarse con los europeos
y de agregarsea los nuevospatronesde explotación colonialt

La nueva élite indígenaestabaconstituidapor aquellosindígenas
que primero se insertaronindividualmentey luego orientaron la eco-
nomía y sociedadcampesinaen las relaciones socíoeconómicas,los
motivos y la cultura europea>y así aceleraronla contracciónde los
recursosy los derechosandinos,a los cuales pudieron acudir los
demáscampesinos.El hispanismoy el cristianismocofradial de esta
élite simbolizaronunaestrategiasocial y económicabasadaen el mo-
delo suropeoy la crecientediferenciaciónde una claseindígenaque,
adquiriendopropiedadprivada y entrandoen las relacionescomer-
ciales e institucionales,contribuyerona la pobrezay explotacióndel
campesinadoindígena.Uno de los impactosmás directosfué a nivel
económico,y fue a través de ellos quelas cofradíasllegaron a contar
con grandesrecursoseconómicosy podíancontar y drenarcon fre-
cuenciael trabajo de los indios para el cultivo de las chacrasy la
construcciónde casassin pagarjornales.

El cristianismoy el hispanismoconstituyeronuna aspiraciónde la
élite indígenacolonial quesimbolizó su falta de compromisocon las
relacionesy obligacionesandinas,y su preferenciapor un desarrollo
socioeconómicola diferenció como clasede los campesinospobres.
Paralos pobres>el hispanismosimbolizó la tentaciónde escaparo sua-
vizar la explotacióna travésde una alianzacon la sociedadcolonial.
El procesode diferenciaciónen el mundo campesinose acentuóen
su vinculo con las institucionescolonialesreligiosas.

Paraunaevaluacióndelrol de la élite indígenacolonial, véaseSPALDING> 1974.
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2. GENERALIDADES SOBRE EL ASPECTO RELIGIOSO
DE LAS COFRADíAS

Grandesfamilias artificiales, en las que sus miembros estaban
unidospor unasupuestafraternidadvoluntariacon el objeto de satis-
facer las necesidades«del cuerpoy del alma»> serianlas cofradíasdel
Perú colonial. Introducidasen el siglo xv:, se instalan poco a poco
en villas y reducciones,adquierenimportanciaen el siglo xvii y tienen
su apoyo en el siglo xviii. La instalacióncolonial, las innumerables
calamidadespúblicas y naturalesque se abatieron sobrela sociedad
indígenay españolahicieronqueel habitante,en su situacióninsegura
y atormentada,buscararefugio y sosténen esta institución, que se
conviertedespuésen un vasto horizontequeencierra la vida religiosa
y social.

Todaslas cofradíasson fundadascon un propósitoreligioso,obje-
tivo corriente en esa época, y que predominasiempreaunquehaya
pluralidad de intenciones.En cada cofradía, la piedad toma formas
particulares.Por la ausenciade constitucionesy de actasde funda-
ción, los nombresmismos de las cofradíasnos proporcionanindica-
ciones. Haciendo un estudio comparado,se pueden hacer muchas
observaciones.Santos y Vírgenesson importadosde España,y sus
fiestas son establecidasde acuerdoal calendarioreligioso. El fervor
religioso de los cofradesse expresapor sus actitudespersonalesy
en el curso de las ceremoniasrituales: misascantadas,misasrezadas,
vísperas,procesiones,rezodel rosario.Los cofradesdebenasistirobli-
gatoriamentea estos oficios, pero éstosno necesitancumplir estaor-
denanza,porquelas ceremoniasde piedadmásbien tienenun carácter
ostentatorio.

La iglesia parroquial sirve como lugar de culto a las cofradías,
aunquemuchastienen sus capillas propias. Para la celebracióndel
culto utilizan mucholas velas,y para cadaocasiónse precisaque los
cofradesasistana las diferentesceremoniascon las «velas encendi-
das».La ceracostabamuy cara y por ello cadacofradetenía la obli-
gación de aportar>pero como esto no era suficientepara cubrir las
necesidades,siempreera necesariocomprar. Cada año los mayordo-
mos compran cera, ésta hace parte de los gastosanuales,pero el
monto casi nuncaes precisado.La cofradíatambién compray posee
ciertos objetosaccesoriosdel culto: andasde pañoparalos entierros,
arcasen la sacristía,crucifijos, y casi todas,inclusivelas máspobres,
poseíantina o más campanas.

Las cofradíasmanteníanfuertesrelacionescon las parroquiasen
las cualesestabaninstaladasy participabanen las ceremoniascelebra-
dasen ella. Los clérigosy curas teníanun lugar especialdentro de las
cofradíasy se encargabandel trabajo ritual de cadauna de ellas.

it.
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El ideal confraternalde la cofradía se realiza en la medida qt¡e
éstano sólo da a sus miembrosla ocasiónde perfeccionarsereligiosa-
mente, sino que crea un ambientede «gran familia”. Hay una soli-
daridad de cofrades frente a los problemasque aquejana uno de
ellos, solidaridaddurantelas actividadesreligiosasy agrarias,solida-
ridad durantelos banquetesy fiestas; otro aspectode la confraterni-
dad es la asistenciamutual que se expresaa través del acompaña-
miento a los entierrosy las misas para los difuntos.

Jauja,capital de la misma provincia, conocióa fines del siglo xvi
y durantetodo el xvii y xviii unaverdaderainstalacióny multiplica-
ción de cofradías,y cada una de ellas fue instaladaen la iglesia de
SantaFe> de Hatun Jauja, fundadaal inicio de la conquista~ Para in-
corporarse,los cofrades podían pertenecera la cofradía que esco-
gieran, pero si hay semejanzasen la institución> habían grandes
divergencias en la evolución.Las primeras cofradíaseran categoriza-
dascorno antiguas,conservadoras,y se puededecirque se orientaban
a un reclutamientofamiliar, y las másnuevaspresentabanprogarmas
religiosos y actividadescapacesde atraer y retenera los cofrades.
En 1632 se censandos cofradíasinstaladasen el recinto de la igle-
sia7; en 1748 ya son siete8:

Nuestro Amo del Gremio de los Naturales
NuestroAmo del Gremio de los Españoles
Benditas Animas
SantaCatalina
Santo Cristo
PatronaSantaRosa
Santo Domingo

y en 1769> la visita releva diez cofradías~:

La Fábrica
NuestraSeñoradel Rosario
NuestraSeñoradel Carmen
SantísimoSacramento
Santa ElenaPatrona
BenditasAnimas
Nuestro PadreSanto Domingo
SeñorSanto Cristo de la Caridad
SeñorSan Joseph
Nuestro PadreSanJuan

y en 1795 hay una contracciónde dos y sólo aparecencensadasocho
cofradías‘~:

6 CompáreseESPíNoZA SoRIANO, 1973.
7 AAL, SecciónVisitas, Legajo núm.‘4, Expedientenúm. 45, año 1748.

AAL, SecciónVisitas, Legajo núm. 4, Expedientenúm. 44, año 1769.
~ AGN, DerechoIndígenay Encomiendas,Legajonúm. 20, cuadernonúm. 513,

años 1795-1802.
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NuestroAmo
BenditasAnimas
Nuestra Señoradel Rosario
Nuestra Señoradel Carmen
SantaRosa
SantaCatalina
SantoDomingo
Señorde la Caridad

Las visitas eclesiásticasy civiles sólo indican los nombresy algu-
nos bienesde las cofradías,pero el caso de Jaujay de una cofradía,
cuyo documentoscubren el siglo xviii, no de maneraexhaustivasino
indicativa, nos permite rastrear casi desde los inicios la instalación
y la vida sociocconómicade una cofradía. El documentoal que nos
referimos es un libro> el libro de la cofradía~ el que complementado
con algunos documentosde que disponemosnos entregainformacio-
nes variadas: Actasde Fundación,Ordenanzas,cuentas,lista de bienes,
testamentos,actas de venta, de compra y de donación. El contenido
de estos documentosnos indica que las cofradíashan tenido quease-
gurarseuna independenciamaterial, indispensablepara su existencia
y sobrevivencia, constituyéndosecomo pequeñasentidadeseconómi-
cas dotadasde bienes, Era necesariouna estructuraadministrativa
para dirigir eí patrimonio y establecerlos presupuestos:Como aso-
ciacionesvoluntarias>dictaron,a travésde sus Constitucioneso Esta-
tutos>reglasprecisasparael reclutamientode cofradesy surespectivo
comportamiento,aunqueen el caso de la cofradía de la Virgen del
Carmenaparentemente»o hubieron condicionesde entradadesdesu
origen,pero seguramentelos pobres eraneliminadoscomo miembros
activos y reconocidos,aunque les permitían luego participar en las
fiestas y rituales públicos con el fin de utilizai- su fuerza de trabajo
gratuitamenteen el momento oportuno.

Tampocoel lugar de residenciajuegaun rol importantey por eso
los cofradesno eranhabitantesde la villa de Jaujasolaménte;sobre
todo en el caso de la noblezaindia, veremosmás adelanteque los
curacasresidentesen los diferentespueblosdel valle, pero lejanos a
la villa, se apresuraronadonar bienesparafigurar y participarcomo
cofrades. Tampoco hubo limitación numérica en esta cofradía, de
los 15 primerosquese presentaroncomo cofrades,en otro momento
se hablade 100; en todo momentose impusoa la cofradía la necesi-
dad de contarcon un numero grandede miembros para fortificarse
frente a las otras y para realizar sus trabajos. Las mujeres fueron
admitidasdesdeun principio porquelas consideranen el sistemaor-

“ AAH, Libro pertenecientea la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen,
fundadaen este pueblode SantaFe de Atun Jauja,siglo xvii (sin foliación; la
voluminosa documentacióncubre todo el siglo mencionado).
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ganizativo con el cargo de Priosta, Mayorala, y luego son las que
fabrican el pan y hacenla chicha para beneficio de la cofradía.

La composición social de la cofradíaes difícil de conocera causa
del tipo mismo de documentación.No hay listas de cofrades y hay
que buscarotras informacionescomo, por ejemplo, las cuentasanua-
les, dondeson indicadoslos nombresde los mayordomoso los testa-
mentosde donación de bienes.Teóricamente,la cofradía debereunir
a los hombresde todas las clasessocialesy sólo los pobrespodían
sereliminadosdefinitivamente.Los cofradesqueaparecenmenciona-
dos son los españoles,como el casodel Corregidor,el fundadorde la
cofradíay los diferentesmayordomosquese suceden;luego los crio-
líos y mestizosquese ocupande actividadescomercialesy disfrutan
de los bienes de la cofradíacomo sonlas tiendasy casas;los indios
nobles que entregan una parte de su patrimonio a beneficio de la
cofradía y ademásentreganla fuerza de trabajo de los «indios del
común»quese encuentranbajo suautoridad.Podemosdecir entonces
quelas cofradíasreclutabansólo miembrosqueerancalificados>o por
su etnia, o por su profesión>o por su riqueza.

Vemos ahorael procesoevolutivo de estainstitución a travésde la
historia socioeconómicade la cofradía de la Virgen del Carmenen la
principal villa urbanade la región.

2.1. INSTALACIÓN DE LA COFRADÍA DE NUEsTM SEÑORA DEL CARMEN, DF
JAUJA

Todas-las cofradías>desdeel inicio de su existencia,se instalanen
la Iglesia Matriz de Hatun Jauja.A principios del siglo XVIII sevene-
raba en estaiglesiaun lienzo conla imagen-de la Virgen del Carmen,
quehabíadonadoel devotoBonifacio Vázquez,vecino españolinsta-
lado en Jauja desde 1702. La devoción a esta imagen y el rezo del
santo escapulariofueron fomentadospor estevecino y el culto y las
limosnasa la Virgen fueron aumentandopoco apoco. En 1707, Boni-
facio Vázquez propició la creaciónde la Cofradía de la Virgen del
Carmelocon 15 cofrades>nombrándosecomo primer mayordomoal
donantedel lienzo> y el pueblo> atraídopor la devoción aunanueva
María, vistió el Santo Escapulario.El Gobernadory curacade Hatun
Jauja, don Blas Astucuri, en 171012 donó, por escritura simple, un
sitio y solar llamado ~<Apocancha»para que se levantaseen él «una
capilla a la Reinade los Angeles»y se formasejunto a ella un beate-
rio parael retiro de personaspobresy piadosas.El solar estabaen

12 Archivo Parroquialde Jauja.Papelesvarios. Véasetambién BRAVO GIJZMXN,
1949.
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el lado norte de la PlazaMayor de la villa de Jaujay era el mismo
que recibierael curacaApo FranciscoCusichacade la sayade flatun
Jauja,cuando el capitán Juan LarreinagaSalazaren 1565 procedió
al trazodel pueblode SantaFe de HatunJaujay repartió los lotes de
terrenoa sus habitantes”.En el perímetroy cercadel solar del Apo,
los integrantesde la nobleza de la localidad también recibieron pe-
queñoslotes. Toda esta zona fue la quemás tarde se convertiría en
propiedadde la cofradía de la Virgen del Carmen.

Inmediatamentedespuésde la donación, Bonifacio Vázquezhizo
levantarunacapilla y fue auxiliadocon las erogacionesdel pueblo y
con el trabajo de los indios y de algunos mestizos>cuyos nombres
aparecenen el libro. Como ejemplo citamos a «los carpinterosmaes-
tro y oficial Juan Pérezy Mateo Remuzgo,quehicieron las puertas
y rejas de la capilla de la cofradía». Luego trasladó la imagen en
lienzo que se venerabaen la Iglesia Matriz y compró para la nueva
capilla el bulto de la Virgen del Carmeny su Niño, el PatriarcaSan
Joaquíncon la Virgen Niña y otra de SantaAna. Mientras tanto, el
segundomayordomo,Francisco Monje, mandóhacer en Tarma una
imagenen bulto grandede la Virgen, la que fue traída en procesión,
acompañadapor los indios de Yanamarca.A su llegadaa Jauja, este
mayordomopretendiócolocarla en el altar principal> por lo que se
produjo un conflicto entre los dos mayordomos,entre los cofradesy
el pueblo de Jauja.El problemafue llevado a una asambleageneral
del puebloen la queparticiparonlas autoridadespolíticas y eclesías-
ticas, los mayordomos, los hermanosde la cofradía, y ante todos
ellos se presentarondos imágenesen bulto de la Virgen con el Niño,
unacony otra sin corona.La presentaciónoriginó un escándaloentre
los españoles,peroen el <¿gentíocausómuchaarmonla’~y este«gentío’>
gritó que «la imagen en bulto de FranciscoMonje la necesitael altar
mayor de la Iglesia y en dicho retablopqdrá acompañary aumentar
las cofradías del Santísimo así de españolescomo de naturalesy
muchosparticularescon sus dimosnasy que se dividan las funciones
religiosas para ambasimágenes...».Esta solución, también aprobada
por el arzobispode Lima, Antonio Gutiérrez de Zevallos, nos re-
cuerdauna costumbreandina señaladapor los cronistas,la de las
Illas o diosesantiguosqueeranrepresentadaspor unaestatuamayor
llamadala grande e inamovible porque se quedabasiempreen las
huacaso lugares sagrados>y una menor llamada la pequeña>que
era transportablede un lugar aotro ‘t

Con el correr de los años,la cofradía fue recibiendo donaciones
de alhajas>ornamentosy bienes rentables,y por ello y con el fin de

‘~ Un estudio de la genealogíade la familia Apoalaya Astocuri fue realizada
por DUNHAR TEMPLE> 1942. CompáreseEsPINozA SoRIANO, 1973.

<~ Sobreestepunto,ver PALoMINO, 1971: 244-245.
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dar la seguridadde propiedada la cofradía,el mayordomoprincipal
Bonifacio Vázquez,en 1743, pidió al Comisionadodel Rey «unaescri-
tura dc visita, medida>ventay composiciónde tierrassobrela capilla,
el solar de Apocancha,de dos solaresdonadospor devocióny los tí-
tulos de las tierrasy chacraspertenecientesa la cofradía de Nuestra
Señoradél Carmende estepueblode Jauja».Estosdocumentosnos
permitiránmásadelantereconstruirel patrimoniode la cofradía.

3. LA ADMINISTRACIÓN Y LOS IIOMBIUiS

Según los reglamentos>todas las cofradíasson organizadas,si-
guiendo el mismo modelo,en el que la autoridad supremaaparente-
menteestácompuestapor el grupo de cófradesque se reúnenvarias
veces al año: el día de la fiesta del santo patrón (en este caso, la
Virgen del Carmen)>o en las fiestas celebradaspor la cofradía,o en
los trabajoscolectivosque realizan.En el caso de la Cofradía de la
Virgen del Carmen,despuésde la misafestiva se reúnenen su propia
capilla con el fin de dar mayor solemnidadal acto. Los cofrades
reunidosdiscuteny decidensobreJa entradade nuevosmiembros,la
elección de autoridades, las multas y castigosa aplicar a los que
faltan a sus deberes,pero el objetivo principal de esta reuniónes la
elecciónde los dos nuevos «mayordomos»:el mayordomoprincipal
y el mayordomo«compañero»,que,por la constitución>debenadmi-
nistrar la cofradía duranteun año; pero> en realidad>el fundador lo
hacehastael fin de sus días y los otros pasanvarios añosocupando
el puesto.Los mayordomosson elegidos directamentey de manera
imperativa, es decir, los elegidos deben aceptarel cargo y jurar
actuarpor el bien de la cofradía.

Los mayordomosgozan de amplios poderesduranteel añoy de
ciertos privilegios. Son los tesoreros,llevan las cuentas,paganlas
misasal clero> deciden los gastos>las comprasy las ventas.Designan
tareas a los cofrades>convocany reúnen a los cofrades cuandoes
necesario,pero sobretodo son los que seocupande realizar «con su
plata»la fiesta de la Virgen. En el ejercicio de su cargoson ayudados
por los alféreces,priostas,mayoralasy mullidores que les secundan
en algunasfuncionessobretodo de carácteragrario y religioso, pero
éstos no tienen ningún poder de decisión.

Estos dirigentes de las cofradíasson responsablesy deben dar
cuentade su gestiónal finalizar su mandato; es decir, a la mañana
siguientede la elección,los nuevos se presentanen la casadel «ma-
yordomo» viejo o saliente,y si las cuentasson deficitarias>el mayor-
domo debe reembolsar.Por ello sólo se escoge como mayordomos
a los ricos, capacesde sostener«brillantemente»la fiesta de la Virgen
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y capaces de cubrir los déficits del presupuesto. En la reconstitución 
de la lista de los mayordomos se observa que no hay una verdadera 
rotación de cargos y que sólo ejercen este poder los espai~oles y 
criollos. En ningún momento aparece como mayordomo un indio noble 
del lugar o de la región. Como dijimos anteriormente, la misma per- 
sona es elegida, ratificada por muchos años, escogida siempre en la 
etnia dominante que reside en Jauja y siendo económicamente rica. 
Se da el caso de que éstos incluso dejan todos sus bienes a la cofradía, 
como lo hizo Bonifacio Vázquez, quien en 1748, usintiéndose grave- 
mente enfermo, hizo testamento, dejando todos sus bienes a la co- 
fradía del Carmen, con la obligación de que se celebren 4 misas can- 
tadas para la fiesta del Carmen, aparte de la misa cantada de todos los 
miércolesu 15. 

La gestiún de la cofradía a través de las Mayordomías se restringía 
a un grupo limitado, vale decir, estaba en manos del grupo domi- 
nante. Lamentablemente Alas cuentas> no nos ofrecen mayores de- 
talles como, por ejemplo, los lazos de parentesco entre ellos o su 
respectiva posición económica en la villa de Jauja. 

LISTA DE LOS IMAYORDOMOS DE LA COFRADIA VIRGEN DEL CARMEN 
(Jauja, siglo XVIII) 

Años Mayordomo eprincipalm Mayordomo .compañero. 

1707 Bonifacio Vtiquez 

1748 Juan Montalvo 

1754 LQrenzo orosco 

1768 Joseph Valverde 

1783 Joseph Díaz Avellaneda 

Francisco Monje 
- 

Carlos Soto 

Dionicio Quintana 

Joseph Alonso de Leyva 

3.1. El patrimonio y  su gestidn 

Veamos ahora la composición del patrimonio a través del libro 
de la cofradía de la Virgen del Carmen y de algunos inventarios. En 
general, el patrimonio de las cofradías se co~~~pone. de tierras, de 
casas, pero también de ganado, lo que es particularmente neto para 
las cofradías de comunidades. Los bienes son adquiridos por dona- 

15 La informackin a partir de este punto proviene del *Libro de la Cofradia del 
Carmem, AAH. op. cif. 
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ciones a través de los testamentospor compras.El patrimonio se
constituyerápidamentey da pruebasde gran estabilidad.

3.2. Formación del patrimonio co/radial

Los bienes de la cofradía son adquiridos a partir de 1710 y las
adquisicionessiguen durante todo ese siglo. Constituido en pocos
años,el patrimonio no deja de crecer; la regularidadde las dona-
ciones provienequizá del continuo éxito de los programasreligiosos
propuestosa los cofradesy de la ocasiónque tenía la noblezaindia
de participar de los cánones.Los documentospresentadosno cons-
tituyen seriesy por ello estamosobligadosa complementar,partiendo
siemprede la primera información. Otro problema que se planteaen
cuanto a los bieneses la diversidadde medidasqueaparecen;no lo-
gramoshacerequivalenciasde las medidascolonialescon las medidas
modernas,porqueno sabemosel significadocuantitativoni cualitativo
de cada una de ellas.

Despuésque don Blas de Astocuri, curacagobernadordel reparti-
miento de Ananhuanca,con residenciaen la doctrina de San Juan
Bautista de Chupaca,donara el solar de Apocanchaen 1710 ‘t María
Seguradonabael solar colindanteen 1711; éstaen su testamentono
indica la etnia a la quepertenece,pero el lote donadose encontraba
en los solaresque fueron repartidosa la nobleza local india en el
siglo xvi. En 1727, el capitánMiguel Gamarra,español,donó el único
solar que aparececon medidaen la documentación,se encontrabaen
la plazapúblicay era de 28 varasde largo por 20 de ancho; el deseo
de este capitánfue que el solar se destinara«paraque se fabricara
una casaa la SantaSoberanaSeñora».María Rosa Ingaroca,india
noble del ayllo Guarangayoc,dona en 1742 el solar que le dejó su
padre, «que era curaca del ayllo». María Guerrero>india y viuda del
indio PedroRosado,deja su casa,dos tiendas y 10 libras de cera de
castilla. Mateo Dorado Chuquinbalqui,indio, no sólo deja una tienda
a la Virgén, sino en 1747 declaró «que estabafabricandouna corta
capilla y unatiendacontiguay ella en la plaza pública de estedicho
pueblo(Jauja)y en el solar queDon BlasAstocuri donó a la Cofradía
de NuestraSeñoradel Carmen,donde su fundador le ha construido
unacapilla mayor con el destino que la dicha pequeñase dispusiese
el Rosario queha de salir los miércolesde todo el año por cuyo fin
me dio plenoconsentimientoel dicho fundadory ensuvirtud tengoen
estado la dicha obra y mandoque de mis bienes se costeehastasu
perfección así la dicha capilla pequeñacon la tienda que le sigue y
lo que ésta fructificase se convierta en cera para el dicho Rosario

16 AGN, op. cit.
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queseha de cantaren procesiónpor laplaza.- - ». Con esto se mantuvo
y aumentóla ferviente devoción al santo escapulario de la Virgen,
lo que era en realidad un lugar y una ocasión de reunirse una vez
por semana.Prosiguiendocon las donaciones,encontramosla de la
india ThomasaCollazos,quedonauna tienda,mientrasMiguel Núñez
deja por testamentouna tienda y una casa. Cabe destacarque en
estesectorhay un solo casoen el que la cofradía compraunacasa,y
es en 1726 en queel «mayordomocompañero»FranciscoMonje vende
sucasacon una «mesade trucos»por 250 pesos«paraque las rentas
sirvan de seguridadde las misas de los hermanoscófrades”.

CUADRO RECAPITULATIVO DE LA FORMACION Y COMPOSICION
DEL PATRIMONIO COFRADIAL

Donación cíe solares,casasy tiendas

Año Solar Casa Tienda Donador Rinia

1710 1 Don Blas Astocuri Indio noble

1711 1 María Segura India?
1727 1 Miguel Gamarra Español

1742 1 Mas-la Rosa Ingaroca India noble

1758 1 2 Maria Guerrero India

1754 1 Mateo Dorado ludio
1754 1 ThomasaCollasos India

1783 1 1 Miguel Núñez

Aparte de los bienes citadinos, las cofradías reciben tierras en
donacióny éstas,en un alto porcentaje,provienende la etnia india y,
dentro de ella, de la nobleza o de los indios principales. El primer
casoes la donaciónquehace doñaTheresaApoalaya,curacay prin-
cipal gobernadoradel repartimientode Ananhuanca>casadacon don
PedroLorenzoAstocuri. La curacaentrega«por via de limosnay para
lo~ gastosy cosasnecesariasde la cofradía.., esta donación queno
es inmensani generalporque tengootras chacarasy bienes respecto
de lo cual no me hace falta la dicha chacara.. ,». Luego apareceel
testamentode María Orosco, india vieja del ayllo de Marco, quien
declaraquesu padre,don DiegoOroscoQuito Camache,le dejó 40 to-
pos en el parajede Muquipatay por su «gran devoción quetiene en
dicha imagen deja a la cofradía 9 topos», con la condición que la
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cUADRO REcAPITULATIVO DE LA FORMACION Y COMPOSICION
DEL PATRIMONIO cOFRADIAL

Donacidn de sierras

Do,sc,dOr

Doña Tiseresa Apoalaya

María Oroseo

PascualYaull¡chac
Martín dc Zaniudio

Diego cíe cardena

catalina Rosa

Maria Molina

María Molina

María Molino

Maria Molina

Maria Molina

Mario Rosa Ingoraca

Oon Leandrode Córdoba

non Leandrode córdoba

Don FranciscoDávila

CUADRO REcAPITULATIvO DE LA FORMAcION y t1~OMPOSLti~iON
DEL PATRIMONIO cOFRADIAL

Venias de tier ras a la cotradia

Alio Tierras Paraje Medidas Cultiva Vendedor Huila

1722

1722

1722

1722

1722

i726

1733

1768

1 cerco

¡ pedazo

1 pedazo

1 pedazo

1 pedazo

1 chacra

Chacríta

Tierras

Vacas

Yacus

Vacas

Vacas

Pomate

Pomaucro

Acoacan

—

2 yuníadas

6 almudes

2 topos

3¼medias

4 topos

4 topos
o tongos

1½medias

2 collas

Alfalfa

Maíz

Maíz-papas

CeSada

Trigo

Maíz
Maíz

Pan llevar

Antonio López Cataeaos

Antonio López catacaos

Antonio López Calacaos

Antonio López Catacaos

Antonio López catacaos

Francisco Monje
Rosa Rodríguez

Jorge Verastegul

Hilario Suárez

Varona Palacios

Mestizo

Mestizo

Mestizo

Mestizo

Mestizo

Español
Mestizo

Mestizo

Mestizo

India

Año

1721

1721

1721

1722

725

1729

1740

1740

1740

1740

1740

1742

1768

1768

‘773

Tierras

¡ chacra

chacras

1 chacra

Unaschacras

i pedazo

Terrenos

1 cerco

¡ chacrita

l chacrita

1 bosque

1 chacrita

3 chacras

l chacra

1 chacra

1 era

Paraje

Acf,acao

Muquipata

Sarpac

Pomate

Marco

Yacus

Pichos

Paca

Paca

Pichos

Huasquincho

Huasquincho

Muqul

Medida

6 collas

9 lopos

lo topos

5 topos

1”s media

3 callos

3 collos

¡ media

3 col los

ciadvo

Maíz

Trigo

Trigo

Alfa Ifares

Trigo

Pan llevar

Alfalfar

Maíz

Maíz

Alisal

Alberjas

Trigo

Trigo

195

Si oir,

India noble

India noble

Indio noble

Español

criollo

india

2

2

2

India noble

Incito noble

Indio noble

Indio noble
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cofradíahaga los gastosdel entierro.En su testamento,don Pascual
Yaullichac, «curaca y enterradorde los reales tributos del ayllo Co-
llana del pueblo de Atun Jaujamandomis tierrasa la cofradía de la
SantísimaVirgen del Carmen».En 1722, el Corregidor del Reparti-
miento de Hatun Jauja,Martín de Zamudio, donaunaschacrasa la
Virgen; no se indica ni el parajeni la extensión,pero se evalúan las
tierrasen 200 pesos.En el caso del criollo Diego de Cárdena,no son
sus tierras las quese donan,sino las de su mujer, la india Catalina
Rosa. La donación se hace en vida y se agrega en el documento
que«la dicha Catalina(india) poseetierrasy estanciasheredadasde
sus padres y abuelos...»; y la pareja, en una cláusula del titulo
de donación, dice que «clan las tierras para que la siembren y cul-
tiven y cojan sus frutos, y con ellos ayuden al divino culto de las
misasy demásgastosde la dicha cofradía».Luego se hablade unos
terrenosdonadosen Marco, pero no se indica donador.María Molina
no indica en su testamentola etnia a que pertenece>pero por los
nombresde los «parajes»donadosestaríamostentadosde decir que
era de la nobleza india porquelos nombrescorrespondena diferentes
ayllos. María Rosa Ingaroca,al hacerla donación,no indica medidas
ni cultivo. Don Leandro de Córdoba,hijo del curacay gobernador
del repartimientode Luringuanca,don JerónimoNicolás de Cdrdoba,
residenteen la doctrina de la Natividad de Apata, dona a la cofradía•
unachacraporquetiene «particulardevocióna la imagende Nuestra
Señoray deseandosu mayor culto...».Don FranciscoDávila> curaca
gobernadordel repartimientode Ananhuanca,«por cuantola cofradía
tiene sussementerasen el paraje Muquipata anexo a una era mando
a los Alcaldes con todos sus auxilios necesariosle entreguenesta
posesion».

A los bienes adquiridos por donacionesse sumanlos bienesque
fueroncomprados.Antonio López Catacaovendesus tierras y especi-
fica que su «... intención ha sido que en el fin de mis días queden
todos mis bienesa la dicha cofradíade quien soy devoto, la causade
recibir 200 pesos es por hallarme enfermo y curarme con ellos.,,
Doña Juliana BernardaCatacao,india vieja y madre le Antonio, es
del parecerde su hijo”. Los 200 pesospara pagar estosbienessalen
de las rentas que recibe la cofradía y de una limosna que dio el
CorregidorMartín de Zamudio,Por la chacrade Pomaucru,comprada
al españoly mayordomoFranciscoMonje, la cofradíapagó 44 pesos
4 reales.Los mestizosRosa Rodríguezy JorgeVerasteguirecibieron
6 pesospor la venta de su chacra,mientrasque el mestizo Hilario
Suárezy su esposa,la india PetronaPalacios,recibieron 40 pesos.

En 1795, durantela visita del representantede la Intendenciade
Tarma,ocasiónen queéste haceun censo de las cofradías,el patri-
monio de la Virgen del Carmen es,indicado en «varias chacrasque
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hacen20 costalesde sembraduray tiene 23 tiendas».La acumulación
de bienes sigueen progresióna fines de esesiglo.

3.3. Los i~oans~sY LOS GASTOS

Aparte de ciertos bienes que son gestionadosy administrados
directamente,la costumbreque se adoptadesdeun primer momento
con los bieneses el arrendamiento,pero sólo a los cófradescitadinos
o a los hijos de éstos,con lo cual las cofradíasaparecenasí como
grupos económicoscerrados, aunque dentro de la institución; la
diferenciación es fuerte, como vimos en el caso de los cargos. El
mayordomoprincipal, como único administradorde los bienes,es el
encargadode recibir un cierto número de ingresos,los quepueden
serobligatorios,fijos y anuales,como el casode los arrendamientos,
y ocasionales,como las limosnasy las donaciones.En la documen-
tación aparecen sólo cuentasanualesparciales; sin embargo, nos
puedeninformar del estadoy cantidadaproximadade los bienes que
hasta1795, en el casode tiendas,casasy tierrasagrícolas,ha acumu-
lado la cofradía. Estas cuentasmuestranel enriquecimientode la
institución y debenservistas como complementariasa las donaciones
y comprasque hemos presentadoen las páginasanteriores; una vez
más los documentosprecisan y aclaranuna situación de manera
indirecta. El número de tiendasy la cantidadde tierras en 1775 ya
no correspondena las primeraslistas que elaboramosy por ello es
preciso leer en forma evolutiva.

Comopuedeapreciarse,los preciosde arrendamientosen estesiglo
no son constantes,sino variables; se habla mucho de los trabajos
efectuadosen estos bienes> lo queposiblementecondicionóque las
rentasno tuvieran gran estabilidady fueran modestas.En cuanto a
las limosnas,en las «cuentasdel manejo de la cofradía entre 1785
y 1795» se afirma que se recibe «una mediapor día de 3 pesosy se
recogeconpregónen todo el pueblo»”.

El presupuestode la cofradía prevéun cierto númerode gastos
anualesy obligatorios: los preciosde las misas fijas, de fiesta y de
entierros,la cera, los banquetesanuales>refacciónde tiendasy casas,
entretenimientodel culto y entretenimientode los cófrades en las
diferentesactividades del año, Desgraciadamenteno hay ni montos
globalesni detalladosde estos gastos.En las «cuentasdel manejo de
la cofradíaentre 1785-1795” se indica que por cada misa pagan2.2,
por 60 collos de mostazapara sacar aceitepara el culto 15 pesos>
y por los gastosen vino, incienso,violinista> cantoray velas en cada

l7 AAH> op. cit.

1;
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RAZON DE LOS INGRESOSPOR «FINCAS» DE LA COFRADíA: 1775

N, de tiendas NY de casas Ar,-endatario Rentaanual(pesos)

1 Fermin Valdez 36

Bonifacio Valverde 24

Manuel Guavil 48

BusebiaBeltrán 30

Benito Márquez 60

Benito Salgado 42

1 FranciscoFicho 18

Manuel Santos 20

Alejandro Abascal 24

1 MagdalenaSovero 24

1 LaureanaValverde 24

2 Simeón Iriarte 48

1 Agustina Valdez 24

2 JustaTerreros 48

Ampuero (sastre> 24

1 Manuel (sastre> 36

2 Rosa (cantora) 18

1 Thomas Suárez(barbero) 30

1 VicenteCarderon(bodeguero) 18

1 Manuel González (violinista) 18

EstebanMartínez 10

2 624Total 22
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RAZON DE LOS INGRESOSPOR TIERRAS DE LA COFRADíA: 1775

Pi.0 de chacras Para/e Medida Modalidaddeexplotación Rentaanual(pesos)

1 cerco (alfalfar)

1 huerta

1 cerquito

1 chacra

1 chacra

1 chacra

2 chacras

1 chacra

1 chacra

1 cerco (alfalfar)

Total 11

~-

—

—

Sarpaj

Marco

Puchacocha

Socya

Acoacan

Chocon

Capilla

2

2

2

2 medias

3 costales

6 medias

4 medias

6 collos

—

—

Arrendatario

Arrendataí-io

Arrendatario

Arrendatario

La cofradía

Arrendatario

Arrendatario

Arrendatario

La cofradía

Priostesde la

cofradía

10

15

6

6

—

6

5

3

—

—

RAZON DE LOS INGRESOSDE LAS CHACRAS QUE RECIBEN
LOS COFRADES EN 1781

Pi.’ de chacras

1

1

1

1

1

1

Total 7

Paraje Medida Cultivo
Rentasimbá

((ca anual
(pesos)

P

Pomate

Pomate

Aco

Puchacoeha

Marco

Sarpac

2

2 medias

3 medias

8 collos

5 medias

10 medias

3 medias

Alfalfar

Trigo

Cebada

Maíz

Cebada

Trigo

Trigo

10,0

2,0

1.4

1,0

2,4

10,0

3,0

29,8
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función ritual paganentre2 y 7 pesos,y se agregaque «la cofradía
gastamucho en fuegos de fiesta (13 pesos)...; debeponer tina can-
tidad fija y dejarlesmargena los mayordomospara queardanen el
fervor de su devoción,- » ~ Se señalatambién las fechas de labranza
de ceras,que se elaboranen la casa que la cofradía ha construido
para esta actividad y éstase realiza 2 ó ,4 días antesde cada fiesta
celebradapor la cofradía.No tenemosindicación de la cantidadde
parafina, de los preciosni de la cantidadde cerasqueelaboran.Sólo
en un casose dice quepara ‘<el algodóny otros gastosmenudospara
la labranzade la cerapara la fiesta del 14 de julio» gastan2 pesos.

Una aproximaciónde la importancia nos da sólo las fechas que
aparecenbajo el acapite respectivo.

LABRANZA DE CERA

DEa de h-aba/o Día de fiesta Advocación

LunesSanto JuevesSanto Señorde Olivos
11 julio 14 julio Virgen del Carmen
12 julio 18 julio MonumentoCarmen
12 agosto 15 agosto Asunciónde Maria
Setiembre 12 setiembre Virgen de Cocharoas
Diciembre 25 dicIembre Navidad

CHACRA «MARCO»: 10 MEDIAS (1775>

Actividad Gasto Costo (pesos)

Barbechoy cruza Harina
Coca
Carne 5-6,0

Compra de semilla 3 ½cargastrigo 21,0
Siembra
Deshierbe Coca

Carne
Menudencias 5,0

Cosechao ciega 2 arrobascoca 14,0
1 ternera 3,4
1 vaca 6,0
1 arroba de trigo 4,0

la AMI, op, oir,
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GASTOS EN BENEFICIAR CHACRA DE TRIGO DE 7 MEDIAS
Y CHACRA DE CEBADA DE 5 MEDIAS (1781)

a) Barbecho

b) Cruza

c) Siembra

d) Semilla

8 arrobasde harina

10 libras de coca

2 collos de maíz

2 cameros

Aguardientey chicha

Menudenciade amasijoy cocina

Concluir el barbechodel trigo
que la faenano acabó

Concluir el barbechode la cebade
y acabarromperla

8 arrobasdeharina

8 libras de coca
2 collos de maíz

2 cameros

Aguardientey chicha

Menudenciade amasijoy cocina

8 arrobasde harina
10 libras de coca

2 cameros

Aguardientey chicha

Menudenciasde amasijoy cocina

Trigo: 7 medias,c/u 4 pesos

Cebada:6 medias,c/u 1 peso

Actividad Especie Costo (pesos)

Barbecho

Cruza
Siembra
Semilla

23,3 pesos

19,2 »

18,2

34,0 »

202

5,0
3,0

0,4

2,0

4,6

0,7

0,7 ½

6,1 ½

5,0

2,4

0,4
2,0

7,5
1,5

5,0

3,1

2,0

7,0

1,1

28,0

6,0

Total 94,7 a
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Como la mayor parte de las tierras cofradiales está explotada
directamentepor la gestión del mayordomo y el trabajo colectivo
de los cofrades> la cofradía se encarga de entretenerla fuerza de
trabajo en las diferentesfasesde la producción.Veamoslos detalles
a través de dos ejemplos.

Parael trabajo de las dos últimas «chacrasde la Virgen» se se-
ñala que concurren«100 almas de faena’>, pero se incluye a los có-
fradesy a los «devotosde trabajo»; estos últimos se «constituyen
cófrades,se dan por convidadossin ser convidadossólo para beber y
comer».Se dice queel gastoquerealiza la cofradíaen las operaciones
de barbecho,cruzay siembrano es notablé,«a mucho más llegaríael
citado gasto si la cofradía lo supiera,pero los pobresmayordomos,
Priostas,Alférez, los otros cargosy algunoscófradesllevan sus comi-
ditasparacontentara los devotosverdaderosde trabajoy tambiéna
los mongonesno convidados.- »59

3,4. PoaMAs DE TRABAJO

Desdesus inicios y desde que empezaronlas donaciones,la co-
fradía de la Virgen del Carmen,paraincrementary conservarsu patri-
monio, buscó las modalidadesy las alternativas quese le ofrecíapara
capitalizarla institución, dotándolade rentasmáso menosfijas.

Para rentabilizar rápidamentelos solares donados optó por dos
tipos de solución: primero, con el fin de construir casas,pero sobre
todo tiendas de comercio, entrególos solaresa los interesadospara
que éstos las construyeran; estas peronas,durante diez años, que-
daban libradas de pagar arrendamiento; el segundo tipo, que tuvo
mayor éxito y aceptación,fue el trabajo colectivo de los cofradesy
también de los devotosen la construcciónde estasfincas. Paracons-
truir las tiendassereuníanlos cofrades,devotosy el puebloen general,
y entre ellos se acordabay se dividía el número de piedras,adobes,
tablas e hichu para los techos que cada uno debíaaportar. Los có-
fradesteníanla obligaciónde concurrir al trabajo«sin recibir ningún
jornal».Estastiendasde comerciose levantarona lo largo de la calle
real, lado este de la capilla, zona que por «coincidencia»,desdela
repartición de lotes que se hizo en el siglo xví, era ocupadapor las
familias indias nobles del lugar. Es posible que- a través de esta
actividadcofradial se revitalizó la fiesta de la construcciónde la casa
denominada«safa casa» y que hastahoy tiene mucha vigencia en
Jaujay en los diferentespueblos del valle del Mantaro.

Hay que agregarque los «indios criados»de la familia Astocuri
levantaronun Beaterio junto a la capilla y «fue dedicadopara asilar
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personaspobres que querían vivir aisladassin llevar vida común.
Cadapersonateníasucelda en particular, y como carecíande rentas
trabajabanpara sustentarsey hacían en común sólo algunasactivi-

20
dades religiosas» -

Como dijimos anteriormente,en las chacrasde la Virgen traba-
jaban los cofradespor el sistema de la acción comunal. Para cada
labor agrícolaacudíantodosal llamado del Mayordomo.No sabemos
exactamentecuál era el trabajoque desempeñabanlos nobles indios,
pero si sabemosque se encargabande asegurarel trabajo de los
indios de sus respectivosayllos.

Hay casosen que las chacrasdonadaspor los indios incluyendirec-
tamenteel trabajo del ayllo al que pertenecen.La chacrade Muqui-
pata, donadapor Maria Orosco,es sembradapor el curaca Nicolás
Mucha, «cobradorde Mitas y tributos y tiene a su mandadoa los
indios (del ayllo Marco)..,». Igualmentela era cedidapor el curaca
gobernadordon FranciscoDávila, que«estáal cuidadode los Alcaldes
(del ayllo Marco) con todos sus auxilios necesarios...» 21

Las cosechasde maíz, trigo y cebadade las «chacrasde la Virgen’>,
bajo el cuidadode los Mayordomos,se guardanen la casade la co-
fradíaprevistacomo almacénde los productosqueéstaobtiene.Luego
las dos Priostasse encargande repartirlos a las hermanascofrades,
para recuperar el dinero que la cofradía invirtió por obligación en
la comprade semillaparala siembra.Se entrega«el trigo de la Virgen
para que amasenponiéndolesprecios de 3 pesospor unafanega o
costaly maízparaquehaganchichay dan 1.2 por cadacollo de maíz>
de cadacollo hacenunabotija queda 6 reales(1 peso> con un poco
de cebadaque les da más...» ‘~. Es decir> que las hermanasde la co-
fradía recibenuna parte de la cosechaparahacerchichay panesen
los días de actividadesritualesy agrariasde la cofradía.Cuando las
Priostasy los Mayordomos reparten el maíz, trigo y cebada a las
hermanas,lo hacen«rogándolesamaseny haganchichaparaadelantar
los bienes de la hermandad»2% y en muchos casosles dan dinero
para la leña.

CONCLUSIÓN

Lasconclusionesquesurgendesbordanclaramenteel problemaque
tratamoscon la cofradíadv la Virgen del Carmen.En efecto, éstay
las demáscofradíasobjetivanla vida religiosay social de Jaujaen el

26 Muchas descripcionesetnográficasy de aficionadosse detienensobreeste
tema.Parael casojaujino estrictamente,ver EsnNozABRAVO, 1967.

“ AAH, op. cit,
“ AAI-I, op. cit.
‘3 AAH, op. oit.
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periodocolonial> y ellas> en suma,son el reflejo de la religiosidad,el
reflejo de la sociedad.Son las cofradíaslas queen la historia religiosa
de la villa respondena las necesidadesdel momento. Ellas jueganel
rol de difusorasde formas nuevasde piedad: culto a los santos,culto
a María, culto a la Pasiónbajo diferentesadvocaciones.Como reflejo
de la sociedad,las cofradíashan practicadoun poco el ideal confra-
ternal, han favorecido el encuentrode las diferentesetnias, pero en
ningún momento permitieron el desarrollo y la igualización social,
sino la acentuaciónde las diferencias sociales.

El estudio de las asociacionescofradiales en la Sierra Central
Peruanadebeincluir datos que no sólo enfaticenuna interpretación
a nivel ideológico> excluyendosus contactoshistóricose ignorandosu
relaciónen la dinámicade clasesy las cuestionesinternasquecrearon
desunión en las comunidadesindígenas.Es decir, no se puede en-
tender ni explicar las manifestacionesculturales de los colonizados
sino en su relación con la explotacióncolonial y las relacionessocio-
económicas,tanto entre los mismos indígenascomo entre los indí-
genas y los europeos.

BIBLIOGRAFíA

BRAvO GuzMXN, Adolfo:
1949 El arzobispo de Rento,Jauja.

CARRASCO, Fedro:

1967 The Civil-Religious Hierarchyin MesoamericanCommunities.Prespanish
Backgroundaud Colonial Developnient.AmericanAnthropologist.Vol. 65, 3,

pp. 483-497.

CELESTINO, Olinda:
1980 La posible articulación del ayllu a través de tas co/radias.Ms. leído en

el SeminarioAyllu, Parcialidady Etniaorganizadopor el MuseoNacional
de Historia y ComisiónFulbright. Lima.

CELEsTINo, Olinda, y MEYERS, Albert:
1981 Las co/radias del Perú (regEán central). Frankfurt (en prensa).

DtJNBAR TEMPLE, Ella:
1942 Los caciquesApoalaya. Revistadel MuseoNacional. T. XI, pp. 147-178,

Lima.

EsriNozA BRAVO, Clodoaldo:

1967 El Hombrede Junín frente a su paisajey a su folklore, Lima.

EsnNozA SORIANO, Waldemar:

1973 EnciclopediaDepartamentalde Junín. T. 1. Huancayo.

24 AAH, op. cii.



206 Dunda Celestinoy Albert Meyers

FosíER, GeorgeM:
1953 Cofradíaand Compadrazgoin Spain andSpaaishAmerica.Southwestern

Journal of Anthropology.Vol. 9, 1, Pp. 1-28.
FUENZALIDA, Fernando:

1970 La matriz colonial de la comunidadde indígenasperuana:una hipótesis
de trabajo.Revistadel MuseoNacional. T. XXXV, PP.92-123.Lima.

Krnuu, JamesN.:
1976 Studying Voluntary Association as Adaptive Mechanisms. Review of

AnthropologicalPrespectives.CurrentAnthropology,17, 1, pp. 23-47,
MEYER5, Albert:

1975 Análisis etnohistóricoy socioantropológicode la creatividad social: el
ejemplo de las co/radias indígenasdel Pera, Mg. Bielefeld.

1977 El proceso peruanode desarrolloy el problemade la identidad. Actes
da XLII’ Congr. Inst. desAméricanistes.Vol. II, PP.543-550.PalIs.

PALOMINO FLoRas, Salvador:
1971 La dualidaden la organizaciónsocio-culturalde algunospueblosdel área

andina.Actas y Memorias del XXXIX Congresomt, de Americanistas.
Vol. 3, pp.231-260.Lima. (Sobretirodel t. XXXVII de la RevistadelMuseo
Nacional. Lima.)

RUsnLL-Woon, A. J. R.:
1974 Black andMulattoBrotherhoodsin Colonial Brazil: A Studyin Collective

Behaviour.me HispanicAmericanElistorical Review.Vol. 54, Pp. 567-602.
SPALOING> Raren:

1974 De indio a campesino:cambiosen la estructu,-asocial del Perú colonial.
lE?, Lima.

VARGAS UGARTE, Rubén:
1959 Historia de la Iglesia en el Perú. 5 tomos,Burgos.


