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Resumen. En el siglo XVIII, la región de Ayacucho es participe de distintos suce-

sos en lo que respecta a todo el territorio peruano, los pequeños pueblos o socie-

dades estaban dispersas por diferentes regiones naturales, pero siempre hubo un 

tipo de conexión, ya sea en un aspecto político, económico o social. Ranracancha 

es uno de los primeros anexos creados en el distrito de Vinchos; por ende, el obje-

tivo de este trabajo es explicar la dinámica del sistema de trueque y la economía 

principal de subsistencia en este territorio. Con informaciones etnográficas dare-

mos a conocer los aspectos importantes de este sitio, conjuntamente con trabajos 

publicados que hacen referencia al intercambio comercial, corrales y productos 

que tomamos como referencia. La postura que manejamos es que Ranracancha, 

siendo uno de los primeros anexos creados en este distrito, dio el cimiento a las 

primeras manifestaciones culturales para las posteriores sociedades en lo que res-

pecta el distrito de Vinchos. 
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and products 

Abstract. In the XVIIIth century, the region of Ayacucho was involved in differ-

ent events regarding the whole Peruvian territory, the small villages or societies 

were scattered in different natural regions, but there was always a kind of connec-

tion, either in a political, economic or social aspect. Ranracancha is one of the first 

annexes created in the district of Vinchos; therefore, the aim of this work is to 

explain the dynamics of the barter system and the main subsistence economy in 

this territory. With ethnographic information we will show the important aspects 

of this site, together with published works that make reference to the commercial 

exchange, corrals and products that we take as a reference. The position we take is 

that Ranracancha, being one of the first annexes created in this district, gave the 

foundation to the first cultural manifestations for the later societies in the district 

of Vinchos. 

Key words: Ranracancha, barter, livestock, products, Vinchos. 

1. Introducción 

Ranracancha es uno de los primeros anexos creados en el distrito de Vinchos y 

ello es abalado por información etnográfica que relata una cronología pertene-

ciente al siglo XVII, precisamente no se sabe el fechado exacto de la localidad. El 

intercambio comercial es una actividad practicada desde tiempos prehispánicos 

por distintas sociedades (Rabey, J. Merlino, & R. González, 1986). En este caso 

daremos a conocer el intercambio comercial en la localidad de Ranracancha y la 

crianza de camélidos adaptados a una región puna la cual refleja Ranracancha.  

 El objetivo principal del presente artículo tiene que ver principalmente con 

sacar del anonimato las distintas relaciones en aspectos políticos, económicos y 

sociales de Ranracancha con otros espacios geográficos y la importancia del camé-

lido para el intercambio comercial con distintas sociedades ubicadas en diferentes 

pisos ecológicos. 

 La principal interrogante que nos planteamos para este artículo es ¿Por qué 

se reemplazan los camélidos criados desde el siglo XVIII por los vacunos y ovinos 

criados desde el siglo XIX, sí estos animales brindaban abundantes recursos para 

los pobladores de Ranracancha? Teniendo en cuenta que no solo servía como 

carne, sino como fuente de combustible, tejido y transporte de carga (Flores 

Ochoa, 1988). 

 Planteamos que dicho reemplazo se dio por causa de la influencia de las cos-

tumbres españolas, que fue trasmitido por varios lugares en el territorio peruano y 

que Ranracancha no es ajeno a dicho influjo, aparte de ello reunimos información 
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etnográfica que los camélidos empezaron a ser menos valorados en el aspecto 

económico y que las enfermedades fueron también causantes del desmesurado 

reemplazo. 

2. Contraste geográfico 

El departamento del actual Ayacucho presenta distintos pisos ecológicos y que el 

ser humano, conjuntamente con su sociedad, supo dominar y darle sentidos de 

conexión, desde la región natural puna (3500-5000 msnm) hasta la región natural 

yunga (800-1500 msnm), donde se pueden aprovechar los distintos ecosistemas 

para la producción de papa, cebada, maíz, coca, etc. (Murra, 1972). Prácticamente 

la mayoría de los productos pertenecientes al territorio peruano, el mismo hecho 

de dominar varios pisos ecológicos conlleva a la variedad de los distintos produc-

tos comestibles y recursos de gran utilidad. 

 Ranracancha está ubicada dentro de la región puna (3500-5000 msnm), por 

tanto, es apropiada para la siembra de papa, olluco, quinua, oca, mashua, trigo, 

cebada y otros productos que se adaptan muy bien a este ecosistema. Con respec-

to a la fauna, lo más característico de esta región vienen a ser los camélidos como 

la llama, la alpaca, la vicuña y otros animales como la vizcacha, el puma, el cón-

dor, etc. (Pulgar Vidal, 1987). La flora y fauna característica de la región puna 

están muy bien adaptada a un clima friolento con menor difusión de oxígeno y 

baja presión atmosférica. Los vacunos y ovinos son otras de las especies que se 

han adaptado muy bien a ecosistema y que, en pleno siglo XXI, podemos presen-

ciar en los distintos lugares que comparten esta región natural.  

3.  Los corrales y la crianza de animales en la localidad de Ranracancha en los 

siglos XVIII y XIX 

Desde tiempos prehispánicos el hombre, conjuntamente con su sociedad, domes-

ticó las distintas plantas y animales de diferentes espacios geográficos, con la se-

dentarización se impregnan la agricultura y ganadería en los Andes Centrales, los 

grupos sedentarios empiezan a usar su comida y materias primas, recolectadas 

dentro de sus territorios y algunos recursos son introducidos a por medio del 

comercio (Flores Ochoa, 1988). 

 Ranracancha es una pequeña comunidad que su creación abarca a los años 

finales del siglo XVII, no se tiene un fechado exacto, desde entonces esta localidad 

empezó a establecerse dentro de una región natural puna a más de 3900 msnm, 

con establecimientos construidos a base de piedra, unas apegadas a rocas grandes 

y otras apartadas de ellas. La vida sedentaria en Ranracancha debió haber sido 

inestable y complicada, por la minoría de sus integrantes y por la ausencia de 
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construcciones públicas en su jurisdicción. 

 La fuente empírica principal que usamos para este artículo es el relato de don 

Nemesio Choquecahua Quispe, con 80 años de edad, que amablemente supo co-

mentarnos detalladamente la forma de vida que él, su padre, su abuelo y genera-

ciones anteriores tenían. Existe mucha información etnográfica para diferentes 

trabajos dentro de esta comunidad, pero en este caso nos basaremos en el inter-

cambio comercial y la crianza de animales en los siglos XVIII Y XIX. Ranracancha 

es uno de los primeros anexos creados en el distrito de Vinchos, por ende, guarda 

mucha importancia para la aparición de las demás comunidades dentro de este 

distrito, ya que con su influencia y su interacción con la naturaleza supo adaptarse 

al medio geográfico al cual pertenece. 

 En el siglo XVIII, en Ranracancha se empezaron a criar de camélidos prove-

nientes de las alturas de Huancavelica tales como la llama (Lama glama) y la alpa-

ca (Vicugna pacos) (Wheeler, 1999), que se adquieren en unos casos con dinero y 

en otros con el intercambio comercial (trueque). Ranracancha, en un inicio, supo 

explotar su ecosistema con la producción de papa, cebada, trigo, etc. Ello fue im-

portante para el intercambio de productos que no se podía producir en otros eco-

sistemas. 

 La crianza de los camélidos fue fructífera ya que en poco tiempo estos ejem-

plares empezaron a reproducirse a gran escala y, por ende, Ranracancha se con-

vierte en uno de los lugares donde los recursos que el camélido ofrecía se vuelven 

de gran importancia para la alimentación, abrigo y transporte de carga. El valor 

que brindan los camélidos es muy notorio ya que una vez domesticados estos 

animales empiezan a ser criados en corrales construidos de piedra, de diferentes 

formas respecto al espacio ubicado (circulares, rectangulares, corrales a campo 

abierto, corrales construidos apegados a rocas grandes). 

 Para el caso de Ranracancha realizamos una prospección de 2 corrales, y son 

los más antiguos en esta localidad, construidos con canteras de piedra que alrede-

dor del lugar existe en abundancia pertenecientes a las rocas sedimentarios 

(Suárez del Río, 2010), que se formaron con el pasar del tiempo y con los diferen-

tes fenómenos naturales, para el primer corral no existe información de quien 

pudo haberla construido y esta deficiencia se da por la antigüedad de la localidad, 

tiene una forma rectangular y está apegada a rocas grandes. El segundo corral fue 

hecho por Clavelio Quispe Segura un comunero perteneciente a la localidad, tam-

bién tiene una forma rectangular y va apegado a rocas madres. En el siglo XVIII, 

ambos corrales compartieron la misma crianza de camélidos donde los recursos 

que estos ejemplares ofrecían fueron muy bien aprovechados (Giersz & Pradka, 

2009). 

 Para finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX sucede algo confusorio, ya 
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que estos ejemplares de camélidos son reemplazados por ejemplares de ovinos y 

vacunos que se adaptaron muy bien al espacio geográfico de Ranracancha, sabe-

mos que las ovejas, las vacas son especies traídas por los españoles desde el siglo 

XVI y que fue influenciada muy rápidamente a los Andes Centrales en tiempos de 

la postconquista, entonces, como pudo demorar la influencia española en el as-

pecto ganadero para la comunidad de Ranracancha, sí por información etnográfi-

ca sabemos que el reemplazo de camélidos por los ovinos y vacunos todavía se 

dieron en el siglo XIX (Rostworowski, 1994). 

 Planteamos que la influencia española dentro de Ranracancha fue tardía y no 

próxima como en otros espacios geográficos, porque no existía la necesidad de 

reemplazo ya que el intercambio comercial funcionaba de buena manera y este 

intercambio es un factor el cual atrae también el reemplazo, ya que al momento 

de visitar las comunidades de Huancavelica y otras pertenecientes al actual Aya-

cucho, los comuneros de Ranracancha, quienes viajaban varios días, logran notar 

nuevas especies en estas visitas y por la misma curiosidad empiezan a criar estos 

ejemplares nuevos, otro factor que influye también es el halago que se tenía a estos 

ejemplares llenos de adjetivos que en su mayoría eran acertados. Son aproxima-

damente 100 años donde los camélidos eran de vital importancia dentro de Ran-

racancha por los recursos que estos ofrecían y que fueron muy bien aprovechados 

por los integrantes de esta comunidad. 

4. El intercambio comercial en los siglos XVIII y XIX en Ranracancha 

El intercambio comercial es de vital importancia desde tiempos prehispánicos 

donde las sociedades realizaban este accionar con el fin de mezclar la alimenta-

ción y la obtención de productos de diversos pisos ecológicos (Carlos, Lumbreras, 

Kaulicke, Santillana, & Soriano, 2008). Otro factor es también la ausencia de un 

tipo de cambio de estas sociedades, a la conquista de los españoles esta actividad 

se rompe en diversos lugares pertenecientes a los Andes Centrales pero hay co-

munidades que, incluso en la actualidad, todavía practican el intercambio comer-

cial (Espinoza Soriano, 1987). 

 La importancia del sistema de trueque entonces es una de las principales 

actividades para distintas sociedades quienes con esta actividad entre mezclan sus 

productos y es fructífero para la dieta alimentaria (Moscoso Rantes, 2016). 

 En el siglo XVIII, Ranracancha no es ajena a esta actividad y existe evidencia 

etnográfica de ello, a la postconquista la comunidad produce productos como 

papa, chuño, cebada, trigo, charqui y algunos recursos muy bien adaptados a la 

región puna. Estos productos son muy necesitados para las partes bajas de distin-

tas localidades, en este caso Ranracancha realizaba el intercambio comercial con el 

departamento de Huancavelica precisamente con la comunidad de Pillpichaca y 
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otra comunidad en la jurisdicción del departamento de Ayacucho que viene a ser 

Paras.  

 La duración de viaje constaba de aproximadamente 1 a 2 semanas depen-

diendo al lugar. Los animales de carga eran las llamas que eran encargados del 

transporte de estos productos. Pillpichaca ofrecía leche, queso y prendas de vestir, 

mientras que la comunidad de Paras maíz, haba, arveja y otros productos. El in-

tercambio se realizaba de manera equitativa donde el cálculo de producto fue 

realizado con ollas llenas de cebada por ollas llena de maíz u olla llena de papa por 

una cierta cantidad de quesos. De esta forma, Ranracancha obtenía los distintos 

productos de diversos pisos ecológicos y la alimentación era balanceada. 

 Para el siglo XIX, Ranracancha corta lazos con Pillpichaca por el reemplazo 

de su ganadería, dejan a los camélidos a un lado y empiezan con la crianza de 

vacunos y ovinos que próximamente empezaron a producir leche, queso y otros 

productos, el intercambio persistía en el caso de Paras por la necesidad del balan-

ce alimenticio, pero tampoco duraría mucho ya que desde el siglo XVIII aparecen 

diversas comunidades quienes se establecen en diferentes pisos ecológicos en el 

distrito de Vinchos y que la relación con estas sociedades ya se venían dando des-

de el siglo mencionado. 

 Ranracancha es una de las primeras comunidades en el distrito de Vinchos 

donde la influencia de los españoles, en ciertos aspectos, tardó por diferentes ca-

racterísticas ya explicadas líneas arriba, esta comunidad es de vital importancia 

para la aparición de las posteriores comunidades dentro de este distrito, ya que 

con sus influencias y su forma de vida logró ser cómplice de la aparición de diver-

sas comunidades. Ranracancha es una comunidad donde la violencia política 

afectó fuertemente por el mismo hecho de su ubicación geográfica, muy apartada 

a la capital vinchina, así como sucedieron aspectos deprimentes también existen 

diferentes costumbres que hacen sentir alegre y orgulloso a uno por las raíces de 

sangre del quien escribe, costumbres como las herranzas, las carreras de caballos, 

los carnavales y muchas otras actividades. A parte de ello, por los alrededores hay 

abundante información arqueológica donde las evidencias son infaltables que 

estamos seguros sacar a flote, el anonimato de Vinchos es presente actualmente 

en el aspecto arqueológico ya que no existen muchos trabajos con respecto a este 

distrito y estamos seguros que con esfuerzo y algo de sacrificio lograremos la 

puesta en valor de diferentes sitios arqueológicos pertenecientes al distrito de 

Vinchos. 

Conclusión 

Los diferentes sucesos en la comunidad de Ranracancha relatan diferentes formas 

de vida en aspectos políticos, económicos y sociales, para este caso solo tocamos el 
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aspecto económico y social. Concluimos mencionando que la influencia española 

en el aspecto de la ganadería tarda por el mismo hecho del buen funcionamiento 

del intercambio comercial que se practicaba desde el siglo XVIII, dicho intercam-

bio es causante de que no se presente ninguna necesidad en la comunidad de Ran-

racancha. Se sabe por historia que el ser humano realiza cambios por la misma 

necesidad y su contractual comportamiento con la naturaleza, ello es el factor 

fundamental para la tardía influencia en la comunidad de Ranracancha. 
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Anexos: 

 
Figura 1. Corral 1 perteneciente al siglo XVIII. 

Figura 2. Ecosistema de la comunidad de Ranracancha. 
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Figura 3. Asentamiento perteneciente al siglo XVIII. 

Figura 4. Espacio geográfico del anexo de Ranracancha. 
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Figura 5. Corral perteneciente al siglo XVIII. 


