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Introducción 
 
Putucusi es un centro poblado ubicado en la 

cuenca de Yanatile, perteneciente al distrito de 

Quellouno. Fue creada por Resolución de Alcaldía 

N° 074-96MPC, el 09 de abril de 1996, con terri-

torios correspondiente a 15 sectores o localidades: 

Putucusi, Lorohuachana Baja, Lorohuachana Alta, 

Alto Putucusi, Lucumayo, Nogalniyoc, Nueva Luz 

Putucusi, San Martín de Putucusi, Chintapata Pu-

tucusi, Paucarbamba, Alto Ipayoc, Buenavista 

Alta, Buenavista Baja, Remolino y Yanarumiyoc. 

Alberga aproximadamente a  

 

 
       Fuente: ZEE-OT Quellouno 

 

La actividad agropecuaria es la principal fuente 

económica de ingresos de los pobladores. Las prin-

cipales actividades productivas son la del café,  ca-

cao, achiote, coca y de cítricos y frutas como la 

naranja, tangelo, mandarina, lima, papaya y plá-

tano. Además, podemos mencionar la producción 

de maíz, frejoles de diversos tipos, yuca, unkucha 

y camote. 

 

Estos productos son muy importantes para la eco-

nomía y la alimentación de la familia del centro 

poblado, pues les provee ingresos económicos  y a 

la vez sirve para llenar la olla del día a día, es decir 

para el desayuno, el almuerzo y la cena. Así no 

compran productos del mercado y ahorran en bien 

de la familia.  

 

Cabe señalar que estos productos, también, son co-

mercializados en mercados de Quellouno, Yana-

tile, Quillabamba, Calca, Cusco e inclusive Lima, 

donde son conducidos en camiones directamente 

por los productos o en su defecto por los comer-

ciantes (intermediarios) quienes compran a los 

agricultores. 

 

Es importante mencionar que existen tiendas im-

provisadas donde venden abarrotes, golosinas, ga-

seosas y bebidas alcohólicas en los diferentes ca-

seríos y anexos. Siempre recordando que se pre-

sentan vehículos que hacen de mercados móviles 

que compran y venden productos. Pero, a pesar de 

que existe una fuerte vocación agrícola, hoy en día 
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está siendo amenazada por problemas medio am-

bientales y de sanidad, como es el caso de mosca 

de la fruta y la roya. 

 

 

Familia y ciclo de vida 
 

La familia es el elemento fundamental de la vida 

en Putucusi. Es el valor clave para el desarrolla in-

dividual y social, pues transmite principios y valo-

res a sus integrantes, principalmente a los niños y 

niñas que han nacido en su seno. Es el primer 

agente de socialización. 

 

La conformación de la familia en Putucusi fue, dé-

cadas atrás, de dos integrantes con procedencia 

distinta o de la misma localidad, pero, en ambos 

casos, eran de la sierra quienes migraron al centro 

poblado. Estos decidían establecer una familia y, 

pese a las condiciones muy difíciles, traían a un 

nuevo ser que nacía en territorio quellounense. Las 

primeras familias tenían más de cinco hijos, las 

que pasaban momentos críticos a consecuencia del 

régimen de tenencia de tierra (haciendas) y poste-

riormente por el minifundio y otros factores socio-

económicos. 

 

El ciclo de vida entre los pobladores de Putucusi 

gira en torno a las costumbres andinas y principal-

mente occidentales. Primero en la familia, los pa-

res, la escuela y finalmente la comunidad, es en 

ese marco que se desarrolla el poblador de Putu-

cusi.  

 

Familia y relaciones familiares 
 

Las familias están reunidas en el Poblado de Putu-

cusi (urbano) y en sus diversos centros poblados, 

caseríos y anexos (rural). La familia está confor-

mada por un padre, una madre y sus respectivos 

hijos. La familia es considerada sumamente impor-

tante por todos los pobladores, pues consideran 

que todo inicia y termina en ella.  

 

Hoy en día, las familias de Putucusi se dedican a 

la agricultura. El padre de familia, por lo general, 

es el jefe y cabeza del hogar. El tamaño de la fa-

milia es de entre 02 a 05 integrantes por hogar 

quienes comparten una sola vivienda.     

 

Las relaciones familiares tratan de ser lo más ar-

moniosas posibles: se comparte ideas, se comparte 

alimentos, se comparte la vivienda y más que eso 

se comparte toda una vida. 

 

El padre de familia es respetado por sus hijos me-

nores quienes muestran ese respeto saludando y pi-

diendo favores. Los integrantes de la familia son 

considerados una fuerza laboral o mano de obra, 

pues desde una edad temprana los hijos ayudan a 

sus padres en los quehaceres de la casa y la chacra, 

aportando de acuerdo a su edad y capacidad, mues-

tra de la capacidad de solidaridad entre miembros 

integrantes de las familias. El padre o la madre de 

familia siempre está en contacto con su conyugue 

e hijos, cuando se desplaza a lugares de esparci-

miento y entretenimiento siempre está con él o con 

ella y sus hijos 

 

Familia Nuclear 
 

La familia nuclear es aquella que está conformado 

por los padres y los hijos. Es lo que en la actuali-

dad predomina en número en el Centro Poblado de 

Putucusi, las familias son independientes, sólo 

vive una familia por vivienda dándoles facilidad, 

privacidad y comodidad.   

 

Familia Extensa 
 

La familia extensa está conformada por los padres, 

hijos, abuelos, primos, sobrinos y otros familiares 

que se vinculan con la familia nuclear. Es un so-

porte social muy importante, pues da seguridad a 

los integrantes de la familia nuclear. Además, es la 

familia donde se desenvolverá la persona para rea-

lizar sus actividades económicas como el ayni, 

siendo un facilitador para el proceso de solidaridad 

entre las familias que permite a la vez ahorrar es-

fuerzos que más adelante dan como resultado el 

desarrollo. 
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Los padres de los conyugues son el principal refe-

rente de la familia extensa, existiendo un fuerte 

vínculo entre ellos y principalmente de los abuelos 

con sus nietos. Las visitas son más constantes, al 

igual que los regalos y cariños.  

 

Matrimonio 
 

El matrimonio es la institución que establece una 

familia formal y socialmente aceptado. Las parejas 

suelen conocerse un determinado tiempo que os-

cila entre 01 mes, 02 meses y hasta más de cinco 

años, a la que podemos denominar enamoramiento  

y cuando se ha dado el consentimiento de los pa-

dres noviazgo. Este último no siempre se práctica, 

puesto, que las parejas manejan discretamente su 

enamoramiento frente a los padres, es cuando ya 

deciden convivir que estos se enteran que han es-

tablecido una relación sentimental.  

 

El proceso de emparejamiento sucede entre jóve-

nes de la misma edad, habiendo casos en el que el 

varón particularmente es mayor que la mujer, y en 

otros es la mujer quien saca ventaja en edad a los 

varones. Las parejas pueden ser del mismo lugar o 

uno de ellos o ellas de otro lugar. Cuando la pareja 

es del mismo lugar el proceso de cortejo y enamo-

ramiento se desarrolla los domingos, en las tardes 

y en las noches, pues, la cercanía y los medios de 

comunicación facilitan una relación permanente. 

 

Una vez que deciden convivir más tarde tendrán 

un hijo. Sin embargo, debemos recordar que algu-

nas familias se establecen luego de que la mujer 

resulta estar encinta, obligando de esa manera a los 

enamorados a convivir en espera de ese niño o 

niña que será la responsabilidad de la vida de los 

contrayentes, debiendo dar parte a los padres de 

ambos que no hacen más que consentir la relación 

brindando todo el apoyo posible que esté al al-

cance de ellos. Los recién casados irán a vivir o 

bien con los padres de la mujer o del varón, eso es 

relativo, es de acuerdo a las conveniencia y a la 

conversación de las parejas quienes deciden. 

 

Algunas parejas temporalmente habitan en la vi-

vienda de sus padres, sin embargo, otros inmedia-

tamente deciden vivir separados en alguna vi-

vienda o en su defecto construir una nueva donde 

vivirán autónomamente sin la intervención de na-

die. A la par también buscaran obtener ingresos 

económicos a través de la agricultura sea por el 

cultivo de coca, café, cacao, cítricos o frutas; ha-

biendo también la oportunidad de obtener a través 

de trabajos en la Municipalidad Distrital de Que-

llouno o de otra entidad pública o privada. 

 

La mayoría de las parejas no son casadas por la 

iglesia y/o religioso tampoco por Civil, pues, todos 

conviven por largos años sin formalizar por estas 

dos opciones, sin embargo, es socialmente acep-

tado, toda la comunidad acepta el matrimonio de 

hecho, al igual que los integrantes de la familia nu-

clear y extensa. Es necesario recordar que cada año 

la Municipalidad Distrital de Quellouno en el 

marco de su aniversario programa matrimonios 

masivos, pero, van muy pocas parejas a casarse por 

la vía religiosa y civil. Es decir, es escaso el com-

promiso con la tradición religiosa, pese a que la 

mayoría de los habitantes son cristianos (católicos, 

evangélicos, adventistas, etc.). 

 

 

Ciclo de Vida 
 

Embarazo y alumbramiento 
 

Los embarazos son planificados y no planificados. 

La señal de que la mujer está embarazada se sabe 

cuándo hay ausencia de menstruación y por otros 

síntomas como mareos, vómitos, etc., viéndose 

obligados a acudir al Puesto de Salud de Putucusi 

o al Centro de Salud de Quellouno u otro estable-

cimiento donde confirman el embarazo, a partir de 

ello se cuidan, se alimentan mejor, los padres to-

man responsabilidad del nuevo ser.  

 

El control de embarazo es mensual, la madre acude 

al establecimiento a observar sobre la evolución 

del nuevo ser, además le atienden integralmente a 

la madre. Los padres no siempre van con ellas 
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acompañándola, la misma que es síntoma del ma-

chismo, pero, hay excepciones en el que el padre 

asume la responsabilidad de ir también con ella. 

La atención que brinda es gratuita, pues, en su ma-

yoría son extremos pobres o pobres y cuentan con 

Seguro Integral de Salud que es un programa so-

cial, así garantizan chequeo médico periódico, su-

plementos para la madre y el niño, ecografías, en-

tre otros servicios muy importantes para la madre 

y desarrollo del niño. 

 

El alumbramiento, sucede en su mayoría  en un 

Establecimiento de Salud, así las mujeres durante 

el parto son atendidos por profesionales de la salud 

como obstetras, médicos, enfermeras y técnicas 

que se encargaran de darle una atención adecuada 

al niño y la madre. Es escasa la existencia de un 

rito especial para la bienvenida del niño.  

 

Niñez, pubertad y adolescencia 
 

Los niños son criados por sus madres durante los 

primeros años, sin embargo, hay casos donde la 

madre deja temporal o definitivamente a los abue-

los por diversos motivos como trabajo, separación, 

viaje u otro motivo. Durante los primeros años son 

alimentados con leche materna, recordando que a 

partir de los seis meses los niños empiezan a ali-

mentarse de alimentos ligeros para que progresiva-

mente consuman mayor dosis de comidas para su 

desarrollo. Los niños son también criados por sus 

hermanos mayores, que en edad no distan muchos, 

hacen jugar, cargan, miman, le enseñan a andar, a 

hablar, a conocer las cosas. Así la crianza es com-

partida por toda la familia. Los niños andan desde 

sus primeros pasos en el patio de tierra, juega con 

las aves de corral que les sirve para entretenerse. 

A partir de los 03 años si existe el Programa No 

Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) 

asisten a ella, siempre y cuando este cerca de su 

casa, pues, la distancia es determinante y más de 

las veces dificulta las asistencias.  

 

A partir de los cuatro años ingresarán a  Educación 

Inicial donde serán estimulados a través de la en-

señanza enfocada a niños  menores de seis años. 

Posteriormente ingresaran a escuelas de Educación 

Primaria donde permanecerán seis (06) años y fi-

nalmente irán a los colegios de Educación Supe-

rior. Durante este tiempo muchos irán caminando 

al centro del saber, a través de caminos y carrete-

ras, es pues, la rutina de mañana y en las tardes, 

más de las veces sin importar la lluvia, el sol u otro 

factor fuera de control. Cuando están en edad es-

colar aprenden a cantar, danzar. Las danzas que 

practican son en su mayoría de procedencia an-

dina.   

 

Los, niños, púberes y adolescentes uno de sus de-

dicaciones es el estudio, a lado de esta actividad 

también está el apoyar a sus padres en los queha-

ceres de la casa y de la chacra. Las niñas apoyan a 

sus mamás en las actividades de la casa, coci-

nando, lavando los servicios, apoyando en la 

crianza de las aves menores y de los cuyes, van a 

traer pastos, dan maíz a las aves, entre otras cosas. 

Los varones desde muy temprana edad acuden a la 

chacra deshierbar, cosechar productos, y toda acti-

vidad relacionado a la chacra, de esta manera va 

aprendiendo el arte de cultivar las plantas, los pro-

ductos de pan llevar que más adelante le servirá. 

Es decir, a los nuevos miembros de la familia a 

medida que va creciendo les van enseñando su rol 

en la sociedad.  

 

Mayoría de edad y vida adulta 
 

La mayoría de edad se cumple a los 18 años, mar-

cado principalmente por la obtención del Docu-

mento Nacional de Identidad (DNI), no hay otro 

rito que marca el paso a la edad adulta. En caso de 

las mujeres se desarrolla el cumplimiento de los 

quince (15) años, pero, es mínima en número, la 

gran mayoría no lo hace, pero, hay una tendencia 

a adquirir dicha costumbre, sin embargo, este rito 

es más bien el camino hacia ser mujer.  

 

Las personas al cumplir esa edad afirman su auto-

nomía o independencia, que desde la adolescencia 

se gesta, pero, con bastante dependencia de los pa-

dres en cuanto al sustento económico y decisiones, 

sin embargo al obtener los 18 años, buscan trabajo, 

algunos siguen estudiando, pero lejos de los padres 
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que ya no interviene demasiado en las decisiones 

del joven.   

 

La mayoría de edad se cumple a los 18 años. La 

vida adulta se obtiene con posterioridad, puede ser 

cuando alguien convive o tiene pareja, a partir de 

los  29 años de edad, pues, la juventud está defi-

nida hasta esa edad.  

 

Los jóvenes empiezan a trabajar en las Municipa-

lidades, otros se va a estudiar la educación superior 

(técnica o universitaria), otros se casan, pero, 

desde ya gestan una vida adulta, digamos con bas-

tante características de personas adultas. Son en 

esta etapa de la vida que se preparan y deciden los 

años venideros de adultos y adultos mayores. 

 

Al tener chacras que producen y les genera ingre-

sos económicos, una profesión, un trabajo, les per-

mite mantenerse a ellos mismos, a los hijos en 

suma a la familia. La vida adulta está marcada por 

tener una responsabilidad con la familia, con los 

hijos. Por tener que asegurar un futuro procurando 

tener bienes que generen ingresos como la chacra, 

una vivienda o más propiedades.  

 

Adultos mayores 
 

Los adultos mayores siguen trabajando hasta sus 

últimos años de vida, ellos no se cansan. Sin em-

bargo, hay también de aquellos que descansan que 

se dedican a las actividades de la casa, a aquellos 

que no demandan demasiado esfuerzo, crían aves, 

animales. Además se encargan de cuidad a los ni-

ños, cuidar la casa. Los adultos mayores gozan de 

respeto de sus hijos, familiares y especialmente de 

nietos, no sólo es respeto, sino es cariño, es amor.  

 

Vida y muerte 
 

La concepción de la vida está guiada por el cris-

tianismo, el amor de Dios, ha permitido que cada 

uno de los seres tenga vida, es el caso de la vida. 

La vida es tomada como una bendición que el 

hombre debe saber vivir. La muerte es aceptada en 

ese marco, señalan, que sólo “Dios sabe cuándo 

pereceremos”,  “Dios sabe, nuestra hora” en-

tre otras afirmaciones. 

 

Cuando la persona fallece genera un gran dolor en 

la familia, la primera medida que toman es avisar 

a todo los familiares, sin importar la distancia, casi 

todos acuden al velorio y si la distancia no le per-

mite al entierro. El muerto es bañado, limpiado, 

por personas que siempre se han dedicado a eso, 

pues, la mayoría teme a los muertos. Luego de ser 

limpiado lo visten con ropa nueva o bien conser-

vada para ser colocado al féretro donde será velado 

entre un día, dos o tres, depende de los familiares. 

Los vecinos, amigos, familiares desde el primer 

momento que sabe que ha fallecido una persona 

acuden a la vivienda de la familia, dando el sentido 

de pésame, además de mostrar solidaridad lle-

vando algunas cosas. En la casa se acondiciona un 

lugar, principalmente un cuarto donde pueda caber 

buena cantidad de persona, y en uno de los extre-

mos o lados se coloca el féretro del muerto, que es 

adornado con flores, imágenes sagradas, además 

de acondicionar un espacio para las velas que son 

puestos por los visitantes y familiares luego de una 

oración.  

 

Durante el velorio, se mastica coca, se embriagan 

las personas tomando licor, cañazo o cerveza. Es 

una manera de aplacar el dolor y el miedo, pues, 

se cree en que las personas muertas tienen almas 

que pueden hacer daño, y la coca y el alcohol los 

ahuyenta o es su antídoto. Después de los días de 

velorio el muerto debe ser conducido al cemente-

rio donde ya han acondicionado un sepulcro para 

su cuerpo. 

 

La conducción del féretro al cementerio es una 

procesión acompañado por todo los asistentes 

quienes marchan tras el cajón de manera uniforme 

en el trayecto suelen descansar para finalmente 

conducirlo a su última morada. El entierro se pro-

duce en medio de llantos. Después se desarrolla la 

octava de su muerte, un acto simbólico que se hace 

con la ropa del muerto, y finalmente las flores que 

en forma de cruz estuvieron durante la velada que 
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dura una noche es conducido en horas de madru-

gada  al cementerio donde está enterrado el 

muerto. 

 

Visita y hospitalidad 
 

Las visitas es una forma de afirmar la armonía en-

tre familiares y vecinos, una cosa que siempre su-

cede en el día a día. Los vecinos acuden a visitar 

en cualquier momento, cualquier día, también 

suele aprovecharse las mañanas y las tardes, el 

tiempo que queda después de la lluvia. La hospi-

talidad es una cosa que se demuestra invitándole 

pasar al pasante a la casa, convidarlo algo, sea co-

mida u otro tipo de alimento, cuando las personas 

mastican coca lo hacen durante un tiempo conver-

sando sobre diversos asuntos sucedidos.  

 

Debemos mencionar que en los últimos años se 

viene perdiendo esa capacidad de recibimiento u 

hospitalidad, se está dejando de practicar. Más de 

las veces  cuando ahora se acude a una casa ya no 

te hacen pasar a la casa, sin muestra alguna de hos-

pitalidad. Esto contrasta con la hospitalidad de las 

primeras generaciones. 

 

 

Conclusión 
 

El ciclo de vida en Putucusi depende en gran me-

dida de la estabilidad y conformación de la familia. 

A esta se la considera como el elemento principal 

y unificador de todo en el Centro Poblado, desde 

las formas económico-productivas y comerciales 

hasta el sistema de creencias y mitología.   

 

Con familia nos referimos a las relaciones sociales 

que se establecen en el centro poblado, ya sea en 

un sector, caserío o anexo y que comparten una 

identidad colectiva común. El sentido de referen-

cia y pertenencia cohesiona a la familia para sen-

tirse de un determinado lugar. Las relaciones que 

se establecen son sociales, económicas, políticas y 

culturales.  
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