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La peregrination a1 santuario del Seiior de Qoyllur-rit'i es, en el sur 

andino del Peni, una de las m i s  in1portante.s manifestaciones socioreligiosas 

Congrega en sus ocho dias de fiesta, alrededor de  treinta mil campesinos que- 

chuas y aynlaras de losdepartamentosde Cuzco, Puno. Madre d e  Dios, Apu- 

r h a c ,  ademis de ot ros  La organizacion interna de la peregrinacibn-fiesta, 

como la riqueza cultural, shnbolica y religiosa me ha llevado a estudiarla y re- 

flexionarla con mucho interis, desde hace ya tiempo (1). En ella se ven clara- 

mente expresadas las tensiones y dinamisnos que vive el pais, sobre todo en 

su regi6n andina, a nivel socioecon6mic0, religioso y dtnico. Es pues un lugar 

mas, donde el Peru profundo se manifiesta y busca su identidad, con todo lo 

complejo y rico que tiene este proceso y que en general vive todo el pais. 

. El analisis de este verdadero acontecimiento, estari enfocado a desta- 

car 10s aspectos de la organizacion de la peregrinacion-fiesta, per0 vistosden- 

tro de las tensioncs socioreligiosas y simb6licas en que se da. Pero no so10 la 

describire~nos y analizaremos, sino que mi pretension es descubrir 10s nervios 

vitales y profundos que la sostienen, de igual mod0 10s gestos de protesta y 

demanda que tiene, con el intento de  rescatarlos, para las organizaciones, gre- 

miales, politicas y religiosas que intentarnos servir. Por esta raz6n el ultimo 

punto seri el mas importante y el nlis  sujeto a diilogo y criticas, ya que de 

alguna manera son las conclusiones de la investigacion expuesta en este ar- 

ticulo. 

1.  UBICACION DEL SANTUARIO Y LA PEREGRlNAClON 

El santuario se halla ubicado en la quebrada llamada Sinak'ara, en las 

actuales comunidades campesina s de Mahuayani y Tayancani pertenecientes 

a la cooperativa de production Laurarnarca (ex hacienda), distrito de Ocon- 

gate. provincia de  Quispicanchi~ departamento del Cuzco. Peru. 

1 )  Tuve la oportunidad de asistir a la peregrinaci6n-fiesta 10s afios 1972,1973 y 1974 
como peregrino acompaiiando a distintos grupos.desde su salida hasta su retorno. 
En el caso de 10s Q'ero me llev6 seis dfas. Volvia participar como asesor espiritual. 
de la Hermandad 10s *os 1979 y 1980. En estos dos aiios tuve asesorfa permanente 
de la Hermandad y acompaii6 varias veces a 10s peregrinos fuera de las fechas oficia- 
les de la fiesta. El SO 1981 fue mi dltima subida y el comienzo de la redaccidn de 
esta pequeiia investigaci6n. 



2 .  SU CBICACIOS EX EL CALEXDARIO ACKOPECUARIO 
Y RELIGIOSO DE LA ZONA 

Jueves 

Viernes 

Sibado 

Dias de preparacibn y de peregrinacih de las comunidades 

mis cercanas (Distritos de: Ocongate, Carhuayo y Ccatca). 

I Domingo de Santisima Trinidad. (Ocho semanas despuCs de Pascua de Resu- I 
1. rrecci6n). I 
I Lunes de 10s HR.  difuntos I 

hlartes h4isa.de despedida y partida de la procesi6n de 24 horas en .I 
L,- , , , - - - , - , , , , - , - - - - - - - - -  J 

Miercoles Tayancani y Ocongate. (*) 

Jueves Corpus Christi (fecha antigua) 
Misa-Procesibn-Cambio de "cargos" 
en Ocongate 

S5bado ' 'Huch'uy kacharpari" (Despedida pequefia) 

(*.) El dia martes entran a1 santuario despues que ha llegado el sol sobre la roca del 
santuario, 10s Q' ero, grupo especial que controla verticahnente cinco quebradas 
que entran hacia la ceja de selva de la provincia de Paucartambo-Cuzco. Terminada 
su yisita regresan a Hatun Q' ero, lugar donde se encuentra su iglesia principal. 

La procesibn que sale el martes desde e1,santuario carnina haciendo paradas conoci- 
das en 10s "alabados" respectivos, hasta la capilla pequefia de la explanada deno- 
minada Yana cancha (Corral ne o) donde se duerme hasta las doce de la noche. 
Deapu6s de ese breve deseanso pr6cesida se reinicia en medio de la noche que 
normalrnente goza de  la luz de la luna y hace posible divisar la cordillera blanca en 
medio de la oscuridad llena de misterio. La rocesi6n debe Ile ar a la explanada de 
Tayancani antes que el sol llegue a1 lugar. a h  se lo e era odenados en una gran 
hilera multicolor en cuyo centro se pone la imagen %)el Sefior de Tayancani y la 
vir en dolorosa. Llegado el sol sobre todos 10s peregrines y dados 10s abrazos de- 
sebndose vida h a s h  el d o  pr6ximo se desgrana la multitud en una explos ih  de 
alegrfa baile y color, despu6s de la dura caminata en medio de la noche y el frfo. 



Como se puede ver 10s dias centrales de la fiesta son tres, aunque de 

hecho sean ocho 10s dias en total. Otra cosa que se tiene que recordar es  que 

son fechas variables porque estan sujetas a las fechas en que caigan la Cuares- 

ma y la Semana Santa, que siempre estan en losmeses-de abril, mayo o junio, 

tiempo en que ya las lluvias se.han retirado para dar paso a las heladas y a1 

m1 intenso durante todo el dia. La ausencia de lluvias hace-posible el poder 

dormir a la intemperie aunque no falten sorpresas desagradables con.10 una 

granizada o nevada, lo mivlio que poder caminar con mayor facilidad duran- 

t e  el dia. Las noches son un despliegue de estrellas que a1 mas insensible pue- 

de conmover con su belleza. Por las observaciones que pude hacer hay estre- 

llas determinadas que aparecen con mhs fulgor 10s dias dc la fiesta. Cierta- 

mente el lucero de la maliana, Venus, se pone sobre 10s nevados que estan de- 

trhs del santuario, de alli posiblemente se haya tomado el nombre de sefior 

de Qoyllur-rit'i (e strella de la s nieves). 

Con respecto a1 calendario agropecuario la fiesta coincide con el tiem- 

po de las cosechas en su etapa final, es decir es tiempo donde el campesino 



recupera de alguna manera el esfuerzo de nlucho trabajo, es el tiempo de 

agradecer y ofrecer a Dios las cosechas. En relacibn a la actividad pecuaria 

10s campesinos son fieles en sus ofrendas a 10s espiritus de 10s cerros, protec- 

tores de sus especies animales, en especial de sus auquCnidos. Dentro de estos 

espiritus protectores se halla con especialisimo lugar el apu Ausangate, (va- 

r6n segun la division sexual de 10s espiritus), "dueiio" de especies sagradas 

como el condor, la vicufia, 10s venados y las vizcachas. Durante la peregrina- 

ci6n hay nluchos especialistas religiosos (2) (ulrttmisa; lay yas; hurnpeq; p u m  

parnisa) que curnplen con ofrecer 10s "despachos" a1 Ausangate o a otros 

apu s bu s and0  la protecci6n de a s  animales, tanto a nivel familiar como co- 
munal. 

Finalrnente se debe tener en cuenta que la fiesta del Corpus en la ciu- 
dad del Cuzco yarece que fue colocada y favorecida en vistas a "sustituir" las 

fiestas del sol con su correspondiente procesi6n de huacas. Ciertamente las ' 

procesiones que se realizan en el santuario adelantan a las que se hacen en el 
Cuzco pero manteniendo m b  claramente su cardcter militar y de realeza im- 

perial (forma de ordenarse 10s osos o pablitos, uso de simbolos de la realeza 

Inca, como sombrillas de plumas, oro, humo, etc.). Las fiestas del sol o Inti 

Raymi son el 24 de junio, fecha relativamente cercana a la pe~egrinaci6n-fies- 

ta del taitacha Qoyllur-rit'i (nombre como le dicen 10s quechua hablantes: 

Papacito Qoyllur-rit'i). 

3. LA PEREGRINACION Y EL UNIVERSO ANDINOCRISTIANO 
DONDE SE DA 

La peregrinaci6n s e g h  la tradici6n oral de la zona, se remonta a 
1780, pero hay una confusidn segun mi o p i n h ,  ya que se habla del sefior de 

Tayancani, como si fuera el mismo que el seiior de Q. R. aunque en la actua- 

lidad se identifiquen, no  en sus imAgenes, sino en la fecha de su fiesta. El ori- 

gen de la peregrinaci6n a1 actual lugar del santuario en su forma m8s cristia- 

na, si se quiere, es de 10s aiios 20 (3). Lo que es claro, se@n mis averiguacio- 

nes, es que el lugar de la roca de ' la aparici6nW es un lugar precristiano de pe- 

regrinacion 9 ofrendas a las divinidades de 10s cerros. Y se@n la divisi6n de 

la historia de la- humanidad, corresponden ptirfectamente el lugar y la roca, 

(2) Estos especidistas cumplen sus roles de acuerdo a la condici6n en la que esten den- 
tro del grupo de peregrinos. Algunos de ellos son a la vez sacristanes de 10s pueblos 
y manejan ambos cddigos religiose-culturales. El Altumisa es el grado mPs alto, es 
el que puede "llamar a su mesa a 10s apus y 10s hace hablar". 

( 3 )  Sigo la tesis de D. Gow de que la zona fue lugar de cultos prehispanicos y & encuen- 
tra dentro de 10s espacios controlados por Tupac Amaru I1 en su movimiento insu- 
rreciond. (Ver "The gods and social change inde the High Andes" Universidad de 
Wisconsin-Madison 1976). 



como inmediatamente tratar6 de explicar. 

Segfin la visi6n andina del mundo y la historia, la primera generaci6n 

de hombres "fue hecha por Dios". A esta primera generaci6n les puso Dios 

"como su sol, la luna", vivian bajo su luz, eran fuertes y poderosos. Scgdn 

algunas tradiciones en esta gcneracion fueron hechos 10s perros pero que jus- 

tamente antes de serlo compartian la humanidad, pero por scr tan tontos 

Dios le puso un hocico", en la actualidad 10s perros serian hombres distni- 

nuidos pero que en el juicio final, "cuando todos resucitemos volverrin a su 

condici6n de humano" (4). 

Estos hombres poderosos se rebelaron contra Dios y 61 en castigo hi- 
zo salir su sol sobre ellos. Ante su luz se comenzaron a secar y a meterse de- 

bajo o dentro de las rocas mis grandes o en las quebradas de agua Que bajan 

bulliciosas. El origen de 10s habitantes de la selva, 10s llamados %hunches", 
por 10s quechuas, se debe a 10s hombres de esta primera generaci6n que se 

metieron en las quebradas y fueron bajando hacia la ceja de selva. Cuando 

hay noche de luna, estos hombres gigantes resecados por el sol, salen a cami- 

nar o a sentarse sobre las rocas que 10s cobijan. Estos primeros hombres son 

10s Raupa, per0 que segGn su actividad dafiina sobre 10s vivos, toman distin tos 

nombres como Naupa Aluchu (viejo de ia primera generacion): sok 'a Maclzu 
(golpe del viejo) haciendo referencia a su actividad que produce enfermedad; 

Aukillo (abuelo que asusta a1 incauto que se siente donde estuvo el Raupa en 

una noche de luna) etc. 

Como-se puede notar las rocas tienen una importancia grande dentro 

de las creencias andinas. Ademis de esta relaci6n con 10s Raupa la tienen con 

10s Incas, ya que para algunos quechuas de la zona fueron arrojadas por ellos. 

Para 10s Q'ero son s i y o  dei paso creador del Inkarri en su camino hacia la sel- 

va, donde esta vivo y de donde volverA para restaurar la situaci6n caida de 10s 

indios quechuas descendientes suyos dominados hoy por 10s mistis y 10s 

blancos. (Misti o mestizo, no indio o no runa, que socialnlente es la clase so- 

' cial que ejerce dominaci6n y explotacih sobre los indigenas via contrata- 

cion de mano de obra, comercio desigual, trabajo de nifios y mujeres en con- 

diciones no salariales, manipulacidn y explotaci6n de 10s trabajos comunales 

etc., pero que en el fondo favorecen a toda la sociedad no carnpesina de la 

region sur del pais en especial. El mestizo es el ultimo eslab6n de la cadena 

de explotacion controlada por 10s blancos, bajo el modelo de desarrollo capi- 

(4)  Los perros son una ayuda muy importantepara el pastor. Cuidanlosrebaiios, ayudan 
y vigilan la presencia de zorros y personas extrahas, y cuidan en la noche 10s hatos y 
las c a w ,  de 10s ladrones que nunca faltan. 



tnlista en el que el pais entero lleva mucho tienipo). Los niistis son 10s que vi- 

ven en 10s pueblos y en las ciudades, 10s que manejan ambos idiomas y cco- 

nonlicamcnte han dejado de ser campesinos parcialmente, 10s que controlan 

el comercio l o  niisino que la adn~inistracion municipal y judicial de 10s dis- 

tritos. Ideol6gica;nente son dCbiles porque culturaln~ente estan en transito, 

han dejado de ser indigenas y todavia no son blancos, por poner 10s extre- 

inos del proceso. Politicaniente son oportunistas, le haccn el jucgo a1 partido 

que le toque gobeniar y p o i  lo general son anticomunistas, por temor a per- 

der su lugar y libertad para explotar a 10s canipesinos indigenas. Con respec- 

to  a la religidn cat6lica y a su organizacibn, son tan ignorantes o n18s que el 

canipesino, sin embargo son 10s trasinisores de la "religion oficial" y 10s que. 

con10 veremos, organizan la peregrinacih de Q. R. a su nianera y para refor- 
zar su imagen social en el canipo (5). 

Ampliando nuestro niarco se dcbe decir que el santuario de Q. R. se 
encuentra dentro del circulo de influencia del apu niis importante de la re- 

gion, el apu Ausangate y su qoya (esposa) para algunos el nevado QolqeCruz 

(Cruz de Plata) y p a n  otros el Cayangate ambos cercanos a1 Ausangate que 

t ime  6,384 m.s.n.ni. En las narraciones y descripciones recogidas sobre la 

aparicion de este apu en las mesas de 10s "sacerdotes quechuas", es suma- 

mente importante descubrir semejanzas con Jesucristo y su caracter de pro- 

tector tanto de 10s hombres conlo de las especies animales que sustentan la 

economia ganadera de 10s "runas" (nombre genCrico de hombre) (6). 

Toda la zona en general por la presencia de la cadena de montafias 

nevadas, per0 en especial del apu Ausangate, es propicia para hacer las ofren- 

das y llamados que anualmente se deben hacer a las divinidades de 10s ce- 

rros. En ciertas cuevas y lagunas cercanas a 10s glaciares tanto del Ausangate 

como del lugar del santuario de Q.R., por varios infornantes, se hacen 10s ri- 

tuales para que 10s "altumisas" se reciban como tales. El altumisa es el grado 

miis alto a1 que llega un sacerdote en la jerarquia andinocristiana de la zona. 

Es el que puede "hacer hablar a 10s apus" y que reciben sus "deSpachosy' 

nombre que le dan a1 conjunto de ofrendas que se ponen en la mesa ritual de 

10s altumisas (7). 

(5) Para otros' investigadores, runa es  igual a indio o indfgena, cholo es  igual a lo que yo 
llamo mestizo, y misti a 10s que yo llamo blancos. Son tdrminos que revelan relacio- 
nes sociales y categorias culturales adem* de circur~stancias de uso y procesos de 

mestizaje dentro de la sociedad rural peruana. 

( 6 )  Sobre esto ver la tesis que present& en MBxico el aiio 1984, pg. 201-221. "Una inter- 
pretaci6n teol6gica del sincretismo andino en Q'ero y Lauramarca. 

(7) Creo que el sistema religiose andino tiene elementos cristianos. Me atrevo a con- 

siderarlo cristiano en conjunto, aunque hayan "lugares culturales" donde no hay en- 
cuentro mis  aun conflicto y autonomfa. 



Cuando alguien ofrece su despacho siempre lo tiene que hacer a noin- 

bre del apu y su qoya o pareja femenina. El apu da su respuesta favorable 

"haciendo aparecer" piedras con parecido a las especies animales quc uno ha 

pedido yroteccion. Estas picdras pcqueiias se llaman Kl~uya, una vcz I~alla- 

das se las debe cuidar y ofrendar durante todo cl afio, ya quc de alguna iuanera 
son tdismanes "cntregados" por 10s inismos apus. Sc les debe poner coca. 

.ungir con aceite, libar vino y derrarnar sobre ellas petalos de clavel y geranios 

rojos. Esta prrictica tendra' niucha importancia para comprender lo quc du- 

rante 10s tres dias principales dc la fiesta en el santuario se ha llamado como 

"el juego de las casitas" alrededor de la roca de la virgen. (Ver ubicacion dcl 

santuario prig. 3). 

Por 10s estudios de 1as.religiones sabemos que el Sol fue el simbolo de 

la religi6n inca y por 10s datos recogidos se confirma csto. El Sol coin0 de- 

ciatnos anteriormente es el que dcstruy6 a 1a.prirnera generacion de hombres 

y da coinienzo a1 ticmpo en el que vivimos. Segun la division de la historia 

hecila por 10s quechuas, 10s incas son la segunda generaci6n y ellos como sus 

desccndientes lo mismo. Para 10s Q'ero esta segunda generacion la inaugur6 

Inkarri, que fue pcrseguido y decapitado por 10s "Espaiias", cuyos descen- 

dientes son 10s Wiraqochas (sefiores) blancos y 10s mestizos o inistis, y que 

son la tcrcera gencracion de hombres. Los fiaupa son asi 10s kuraq wawa (pri- 

meros hijos), 10s incas y los actuales runas son, 10s clzaupi wuwa (hijos de cn- 

n~edio)  y 10s mestizo y blancos, 10s cliarrmo wawa (hijos Gltimos). Estos 131- 

timos son 10s engrei d os de Dios y dc la Virgen, a 10s que todo se les permite 

y perdona. En cambio 10s chnupi wawa que son 10s incas y sus descendien- 

tes actuales, fueron hechos para sewir a 10s clzanucos. Como podenios 

vcr las tres clases sociales son bien identificadas lo m i m o  que comprendidas 

hist6ricamen te. 

Mostribamos c6mo el Sol es sinlbolo de la segunda etapa de la liistoria 

y en la que actualmente vivimos, per0 lo interesante es ver c6n1o la persona 

de Jesucristo ha sido comprendida dentro de esta visi6n de la historia y las 

clases sociales. Jesucristo tatnbiCn pertenece a la segunda etapa, en ella nace 

y es perseguido por 10s demonios y tambiCn estd ahora vivo en el cielo y re- 

gresari algun dia para iniciar la tercera etapa del mundo y la historia. A1 iguai 

que Inkarri es el creador, el iniciador del mundo nuevo y el que padece la 

persemsi6n y niuerte por parte de 10s demonios, tambien llainados judios y 

Ubi i~ i s k~o~z  (hace referencia al volclin Ubinas, donde se supone estin 10s 

denlonios y 10s que son condenados despues de la muerte, "las almas de 10s 

hombres que no han obedecido a Dios", s e d n  el canon moral propio de 10s 

camp esinos de la zona). 



El Sol es de esta manera tambiin simbolo de Jesucristo que triunfa so- 

bre los demonios. Una cosa final con respecto a esta importancia del Sol, es 

lo que se refiere a la valoracion en tCm~inos humanos y ecol6gicos del calor 

del Sol. En una zona tan fria, el Sol representa la vida, la alegria. la luz que 

aleja enfermedades, etc. 

Tratando de seguir dando el marco andinocristiano donde se da la pe- 

rcgrinacion-fiesta dc Q.R.  no podemos olvidar decir que, se&n 10s estu- 

dios hechos. la zona fue evangelizrtda desde hace muchos aiios ya. y que 

ella fue recibida en primer lugar desde una cultura fuerte, que ha sabido re- 

fornlular su sistma religiose y entrar en un proceso todavia no acabado de 

sincretismo. Esta entrada forzosa, ya que fue a travCs de una conquista ar- 

mada y un sistema colonial, no fue fa'cil ni agradable y todavia muestra las 

tensiones de un proceso no concluido. Esta asimilacion del cristianismo en 

sus verdades fundamentales, en su liturgia, moral, cosmovisibn del mundo y 

la historia, y en su organization, desde la sociedad y cultura andina, es lo que 

se expresa, evidentemente en forma parcial, en la fiesta-peregrinacibn de 

Q.R. Por dar algunos cjemplos dc cste cristianismo-andino, diri algunas co- 

sas acerca de las procesiones y bailes, en primer lugar y sobre la rclacion en- 

tre la salud y 10s sacramentos y sacramentales, en segundo. 

En 10s tres dias principales,en el dia domingo hay una procesion en la 

que salen dos imigenes, la del senor de Tayancani, un cristo de unos cin- 

cuenta centimetros, llecho de yeso y adornado todo El de plurnas de waca- 

ma yo, wairuros, bolitas doradas y rojas, etc., que le dan un aspecto de estar 

volando o mejor alzando el vuelo; seguidamente viene una sombrilla llama- 

da Ichifra, hecha tambiin de plumas toda ella, y que se usaba como quitasol 

cuando el Inca rey salia de camino. 

Detras va la imagen de la virgen dolorosa, vestida de ,luto y llevada por 

el grupo de mujeres que acompaHa la procesion. Delante de arnbas imdgenes 

va el sacerdote, con capa pluvial y bajo palio, llevando una custodia con el 

santisimo. Lo acornpailan todos 10s grupos de bailarines que hayan llegado 

para ese dia. Cuando uno ve esta procesion le lleva a inlaginar a1 Inca rey en 

uno de sus viajes militares, rodeado y protejido de sus soldados y servidores y 

no tanto una cuestion de la religion catblica oficial. Los bailarines en sus dis- 

tintos trajes, 10s osos o pablitos, 10s pitos y el lugar hacen de la procesion al- 

go original y propio. 

Otra procesion muy interesante de analizar es la que llacen todos 10s 

osos el domingo por la noche, llevando las dos cruces que representan a las 

dos provincias que, segun la teadici6n,fueron "las que encontraron a1 seiior 



en el nlilagro", Paucartatnbo representante de 10s "ch~inchos" selviticos y 

Quispicanchis de 10s quechuzs y qollas. Las dos cruces son llevadas por 10s 

cios grupos hash  cl glaciar que cierra la quebrada, alli son colocadas des- 

puds de ser adornadas con sus "chalinas y ponchos" (8). A1 regreso 10s osos 

se ordenan en grupos y reeligen sus capitanes dentro de un baile ritual-mi- 

litar llamado yawarnlayu (rio de sangre). El dia m a r k s  estos mismos osos 

bajaran bloques de hielo en sus espaldas, antes de clue el Sol haya llcgado a1 

santuario. Para poder hacerlo tuvieron que subir a medianoche del dia lunes, 

csperar alli que Ilegue la luz y arrancar con piedras y palos 10s bloques dc hie- 

lo. Los capitanes y algunos :uas son 10s que bajan dclante acompaliados de 

banderas las dos cruces que se llevaron el domingo por la tarde. En esta pro- 

cesion me parece que hay dos elementos principales, el caricter nlilitar y cle 

cornpetencia que ticnen cstas caminatas y el peuitencial relacionado a 10s 

muertos condenados, segun las creencias andinas, a estos lugares donde pasan 

frio y hambre por su ma1 comportan~iento en vida. 

Detris de la misma practica sacramental cle la confesion y cotnunion 

que ha sido fornentada desde hace unos quince aiios por 10s jcsuitas que 

atienden mayoritariamente el santuario, hay toda una comprensi6n propia 

relacionada a la salud, problema que sufrc el campesino agudaniente. Se sabe 

por ejemplo que n~uchas personas se confiesan por recomendacion de sus cu- 

randeros y que reciben la comuni6n por 10s mismos motivos. Hay una rela- 

ci6n entre enfermedad y pecado-castigo de Dios, por otro. Recomiendan 

recibir la comuni6n trcs veces, totnar el "agua del Seiior", o mejor todavia 

agua del hielo traido de 10s glaciares, etc. Las rnisas mds deseadas son las mi- 

sas de salud despuds de las de difuntos. En la misa de despedida hay una ver- 

dadera invasion de cruces de lnadera de cllonta, hierbas medicinales, piedras 

de  adivinacibn, agua bendita, semillas de papa y ma iz, ovillos de  lana de toda 

clase y color, velas, etc., casi todos ellos utilizados para poder protejerse de 

enfermedades, peligros, granizadas, tnalos espiritus, etc. 

Durante toda la fiesta hay personas que piden "ver" la inlagen de cer- 

ca, tocarla, pasarle algodones para llevdrselos, otras piden se les de del polvo 

que se acumula sobre la roca de la "aparicion". Es muy comun ver a 10s her- 

manos celadores, pasarles a 10s fieles las velas por todo el cuerpo antes de en- 

cenderlas, todos piden ser bendecidos por el sacerdote despuCs de la misa, to- 

dos quieren llevar aunque sea un paso la irnagen del seiior o de la virgen, etc. 

(8) Son telas largas de color rojo o blanco que recuerdan las srlbanas o paiios con las 
que "descolgaron a Jesds de la cruz" y que son seiial de resurrecci6n cuando fla- 
mean con el viento. 



Dos cows finales nos quedan explicar y ver, el texto de la historia de la 

aparici3n y el "juego dt: las casitas", que menciond antes. Analizarenios 
el juego de las casitas. Este "juego rcligioso" se hace el di'a domingo por 

la tardc principalmenre. aunque tambien hay pupos  que lo haccn el lunes. el 

juego consiste en jugar con piedras y papelcs a lo que uno desee. Las piedras 

sirvcn por ejemplo para hacer casitas pequefias, corrales para 10s ganados, re- 

presentar a log mismos animalcs que uno desea tener, 10s objetos que quiere 

tener cn su casa, conlo cocinas, refrigeradoras. carros. etc. Los papeles sirven 

para hacer "billctcs" con 10s que sc adquieren las cosas LI objetos que quicre 

uno. Pero no solo se conipran animales, bosques, camiones, casas o hacien- 

das, sino que se juega tambiCn "a la vida" es decir a profesiones, situaciones 

y conflictos que hay cada dia. Se juega por decir a1 cura, a1 ratero, a1 juez, a1 
comerciante, a1 ser postulante de la universidad, a1 cstar casa'ndose, etc. Du- 

rante todo el ticmpo que uno juegue hay un buen humor y un tomarse en se- 

rio 10s distintos papelcs que uno estf jugando. Terminado el juego se coloca 

el dinero en la urna que tiene la virgcn de Fitinla, que esta precisaniente co- 

locada sobre una roca de regular tamar'io. El juego se hace en una de las la- 

deras ccrcanas a la roca de la virgen. (ver el dibujo) 

Veiamos quC importancia tienen las piedras en la cultura y mitolo- 

gia andina, en el juego de las casitas se ven una vez mas, mezcladas d i n h i -  

camcnte, las dos tradiciones culturales, la andina y la occidental cristiana. Se- 

gim mi opinion es tambidn una forma de oracion y de expresion de su deseo 

de canibio, para mejor, de toda su situation de pobreza, explotaci6n e inse- 

guridad en la que vive en general todo el pueblo campesino. La virgen en este 

sentido, rcpresenta no solamcnte a la madre de Dios, sin0 a la pareja femeni- 

na de Jesucristo, que con10 haciamos notar ha sido comprendido como a1 

apu Ausangate, es decir como varon. Maria la virgen es vista con10 la qoya de 

Jesucristo, conio la divinidad femenina encargada por tanto mas de las muje- 

rcs y sus actividades relacionadas a1 pastoreo y el tejido. Pude encontrar cer- 

ca a la roca paquetitos con tejidos pequefios cornenzados y ovillos de lana de 

diversos colores, que segun me parece, serian'especie de ofrendas, pidiendo 

no falten en la casa estos materiales ya que son parte esencial en la economia 

familiar y comunal dc la zona puna, mas dedicada precisamente a1 pastoreo. 

Sobre el texto de la historia de  la aparici6n debemos decir algunas co- 

sas. En primer lugar que es la version, si se quiere oficial, porque de hecho 

hay algunas variantes, algunas de las cuales pude recoger, ya que es una ver- 

dadera tradicion oral viva que se transmite. El texto expresa bastante bien la 

confluencia de ambas corrientes religiosas y culturales, lo mismo que el am- 

biente campesino donde ha sido creada, aunque hay que decir que requeri- 

ria de  mayores andlisis. Finalmente a nivel lingfiistico la trama del texto se 



muestra de origen quechua pcro metida y rcfitndida dentro dc la estructura 

dcl castellano. 

"Origcn tradicional dc la aparicion del seiior de Sinak'ara y Tayan- 

cani de acucrdo a las anotacioncs existentes cn 10s libros de la viceparro- 

quia de Ocongatc. sacado cuidadosamentc por cl prirroco doctor Adriin Mu- 
jica Ortiz y cscrito a continuacjon cn coil~paiiia dcl suscrito". En el Santua- 

rio dc Sinak'ara el 18 de junio de 1933,. 

(firriia ) Ezcquicl Arce C. 

"Origen tradicional de la aparicion del Setior de Qoyllur-rit'i que se 

rinde culto en Sinak'ara y Tayancani. 

"Por el afio de mil setecientos ochenta, en la estancia de Mahuayani, 

vivia un indigena apellidado Maita, propietario de un buen numero de gana- 

d o  alpacuno, llamar y ovejuno, teniendo por cabaiia para el pastoreo de es- 

tos animales la hoyada de Sinak'ara, a1 pie del nevado Qolquepunko y al cui- 

dado de sus dos hijos, el mayor de poco m5s o menos de dicciocho o veinte 

aiios y el menor de doce a catorce aiios. Cuando el mayor se retiraba conti- 

nuarnente con motivos fritiles. no  s610 algunos dias sin0 semanas enteras ex- 

poniendo al rudo trabajo, a1 cuidado de 10s animalcs, lo soiitario del sitio y la 

poca proportion de medios de alimentacion que sGlo proporcionalrnente Ile- 

vaban de la casa paterna o principal, por cstas circunstancias, resolvi6 el me- 
nor llamado Mariano Maita acudir al padre con cuyo fin dejando el ganado 

solo, se encamin6 un dia a Mahuayani y antes de que llcgase a la casa fuc al- 

canzado por el hermano mayor en actitucles amenazantes y en la presencia 

del padre fue acusado por el mayor de desobediente, perezozo e intranquilo, 

con lo cual logr6 hacerlo reprender con el padre, castigar y obligar a que no 

volviese otra vez sin autorizaci6n del hermano mayor. 

Con estos encargos 10s dos hermanos se restituyeron a la cabafia don- 

de sufri6 10s niismos abandonos por pa rk  del hennano mayor, y cntonces 

a1 no poder soportar el trabajo duro pens6 abandonar y remontarse hacia 10s 

nevados, haber si podia transmontar porque s61o asi se evitaba de ser otra 

vez sorprendido por el hermano y en esta empresa pens6 hasta sacrificar su 

vida. Entonces una maiiana sali6 de la cabaiia con direcci6n a1 nevado cuan- 

d o  a una distancia encontro a un niAo de raza blanca poco 1n5s o menos de 

su misma edad, que le preguntb d6nde iba y manifestando con sinceridad fue 

aconsejado que no  cumpliese sus intenciones y para remediar su situaci6n dc 

han~bre le ofreci6 un pan, y para mitigar 10s sufrimientos ofrecia su conipa- 

liia diaria y ayuda en ias labores de su ocupaci6n, con !o cual fue mitigando 

toda su desesperacih y hacia la tarde recogib todo su ganado $ se encamin6 



hacia su cabaiia. pcnsativo cn el peregrine hemloso y conipasivo; p a d  la no-'  
che y a1 extender sus rayos el sol de la maiiana siguiente salio de la cabaiia 

con todos sus aniniales hacia el lugar donde citd esperarle, corno que en efec- 

to lo encontro en el nlismo paraje donde se encontraron el dia anterior, don- 

de pasaron el ciia junto a 10s ganados en juegos distridos, conversaciones ame- 

nas y recibia para su alin~entacion un pan por dia. no sintiendo hambre en 

otras distintas. 

Asi pasaron un ticmpo largo hasta que una vez un indio cabafiero de 

las proximidades l o g o  pasar por las lomas de Sinak'ara en busca de cierto 

n0nxro  de ganado alpacuno macho quc se le habia desviado de sus lares, vio 

con sorpresa quc el hijo mcnor de Maita jugaba con un nifio blanco, lo que 

juzgo fuese una casualidad de hallarse a l d n  cazador alojado en la casa de 10s 

Maita, pero despuCs de algunos dias volvio a desvirirsele 10s nlismos ganados 

y retorno a1 niismo lugar en donde 10s hall6 anteriomente y esta vez tambiCn 

vio junto a1 ganado con el mismo nifio a1 hijo nienor de Maita, entonces juz- 

go quc ya sc encerraba alguna malicia, de lo cual fue a avisar a1 indigena Mai- 

ta poniCndole en antecedentes de sospecha de que fuese algun sonsacador, 

por l o  cual al dia siguiente se constituyo a pesar de sus males y achaques de 

que era victima a la cabafia en donde sus dos hijos cuidaban sus ganados y 

comenzo a su llegada a recontar sus ganados encontriindolo en buenas con- 

diciones y en n u  yor numero solo a1 cuidado del hijo menor porque el mayor 

apareci6 ya a hltinia hora, sin poder dar cuenta ni detalles de ninguna clase, 

l o  que el nienor le habia dado cuenta detallada y en la casa observo que me- 

najes de cocina no existia, rnenos huellas de haberse cocinado, por lo cual le 

pregunt6 con q u i  se alimentaba, que fue ocasion oportuna para indicar que 

tenia un compafiero hace tiempo que le dAba un pan diario, con lo c u d  que- 

daba satisfecho todos 10s dias, asi  como le habia ayudado de cuidar 10s gana- 

dos y acornpafiarle todos 10s dias, asi como en las labores de hilado, que to- 

dos 10s dias lo esperaba al pie dei pefion que existia mis arriba; entonces el 

padre le intereso preguntase a su compaiiero de ddnde era y qud se llamaba, 

por lo cual pregunt6 a1 niiio un dia que estuvieron juntos y entonces le mani- 

festb que era de Tayancani y en recompensa del servicio para retirarse de la 

cabafia dejo 10s vestidos nuevos a SLI hijo menor, interesandose se carnbiara 

continuarnente y entonces fue que el muchacho Maita se dio cuenta que el 
niiio, su compafiero nunca habia cambiado de vestido ni se habia envejeci- 

do,  por lo cual le pf'egunto, por quC no renovaba su vestido como Cl y cuAn- 

t o  extraiiaba de que tampoco se le envejecia, cuando a1 dia siguiente que se 

encontraba con sorpresa vio que el nifio su compafiero llevaba el vestido un 

extremo roto, entonces se apresurd indicar que tambiin dl lo habia envejeci- 

d o  su vestido y por quC no se cambiaba con otro, a lo c u d  el niiio contest6 

que no  tenia otro vestido, entonces fue que el primer muchacho Maita le 



ofrecio ir en busca de la tela como para su vestido con autorizacion dc SLI 

padre, que entonces le dijo que fuera a la ciudad principal del Cuzco, Ilevin- 

dose la muestra, que sac6 de una parte del vestido y lo cntrego indicando que 

averiguase si ]labia en esa ciudad y viniese a avisar cuinto costaba, lo que tra- 

t6 de haccr con autorizacion de su padre: llegando a la ciudad designada y 

con el inter& y cntusiasmo, que tenia recorri6 por 10s lugares cle expenclios o 

conlercios donde se vendian telas, donde a1 examinar la tela un5nimes mani- 

festaban que s61o el sciior obispo usaba esa clase de telas en su vestido, a 

quid11 debia preguntar de donde nlandaba comprar. 

Fue el motivo por el que busc6 a1 ilustrisilno seiior obispo Moscoso y 

logr6 ser recibido en audiencia a1 humilde indigena, que entonces presentan- 

do la tela manifesto su deseo de comprar para vestido de su compaiiero de 

quien se le estaba envejeciendo el vestido que usaba de la tela que llevaba de 

mucstra, sorprendido con la narration y la calidad de la tela quc llevaba de 

niuestra malici6 que algiln omamento sagrado, por ignorancia estaba sacrr'lc- 

galnente usado por alglin indio de esos lugares por lo que con la prolnesa de 

que para su regreso conseguiria, le dio una nota para el pirroco ayudantc dc 

Ocongate serior doctor Pedro dc Landa para que averiguase la proceclencia dc 

ese retazo de tela porque habia sido llevado por un indigena de su jurisdic- 

c i h ,  con lo cual volvio ante el sacerdote citado para cntregar la nota que a 

su vez el seiior de Landa indag6 con mayor inter& y resolvio acornpaiiarle a1 

nluchacho indigena para que le hiciera conocer a1 niiio que se decia usaba csa 

clase de vestido, por lo cual resohi6 remontarse a las cordilleras de Sinak'ara, 
vio efectivamente que un joven que vestia tdnica apacentaba el ganado y 

cuando se aproximaba hacia 61 proyectaba una luz refulgente hasta ofuscarle 

la vista sin que fuese posible aproxhnarsela porque prejuzgaba que 61 proyec- 

taba a la vista un espejo de gran dimensi6n y quien tal hacia podia ser algun 

malhechor resabido y entonces suspendi6 su empresa que fue el doce de 
junio de mil setecientos ochenta y tres indicando convocar a las autoridades 

y vecinos cercanos, hacer un complot de sorpresa, para lo cual Ilamo en ayu- 

da a 10s habitantks de la seccidn de Ccatca que pertenecia a Paucartambo y 

con 10s vecinos de su jurisdiccidn lo cual se llev6 a cab0 el ,23 de junio del 

misnlo aiio, que constituidos en Sinak'ara, de lejos vieron la silueta de ese jo- 

ven junto a1 cholito Mariano Maita que pastaba 10s ganados per0 aproxirna- 

dos les sucedia como en vez anterior, que despedia una luz refulgente que lcs 

ofuscaba la vista, y haciendo un circulo trataron de localizar y entonces 10s 

de Paucartambo avanzaron pasando el riachuelo hacia las faldas de la ladera 

de Sinak'ara y que la silueta refulgente se aproximaba hacia una peiia donde 

se juntaron todos casi a. tientas y el sacerdote que 10s encabezaba fue el pri- 

mero en alargar las manos como para coger a1 fugitivo que se aproxim6 a ese 

sitio, con sorpresa toc6 un irbol de tayanca que lzabia crecido alli y zreycn- 



d o  que el fugitive se liaya subido a1 Grbol, vio que estaba pendiente el cucr- 

po del seiior en tnomentos de la agonia, manando sangre de sus llagas y Ic- 

vantando sus ojos a1 cielo. y entonces atonitos y postrados dc hinojos queda- 

ron inclinados la cabeza, so10 cl niuchaclio hlaita en rnedio de su dcscspcra- 

cion clamaba misericordia y compasion creycndo quc 10s deniis hayan sido 

10s autores de ese suplicio y vueltos en si, so10 encontraron la madera de ta- 

yanca crecida en fonna de cruz y el cuerpo de Marianito Maita fallecido a 

cfecto tie un sincope, que se dice estar enterrado a1 pic de la niisnla peiia que 

lioy como sagrada se venera. 

La causa de que algunos conocen con el nombre de Qoyllur-rit'i, es 

a efecto de  csa refulgencia que despedia el cuerpo del seiior cuando se le 

aproxima ba". 

4. INDIOS, MESTIZOS Y BLANCOS: TENSIONES Y 
FUNCIONES EN LA FIESTA 

En la fiesta-peregrinacih se ven claramente prescntes 10s distintos 

grupos sociales que confonnan el agro cusqueiio y niis precisamente 10s tres 

grupos que intervienen en la niisma organization de la fiesta. La ropa que vis- 

ten, el i d i o m  o 10s idiomas que manejan y las funciones que dcsempeiian en 

la fiesta-peregrinaci6n son claramente distinguibles. Su forma de peregrinar 

con10 su niisma ubicacion social y econ6mica en la estructura agraria de la 

zona 10s caracteriza nitidamcnte. Por razones dc tiempo y claridad expondrd 

cada uno  de estos grupos y sus caracteristicas aiiadicndo comentarios quc 

clarifiquen mis  el tema de nuestra investigacion. 

Ind igenas o indios: Coinuneros (Pertenecen a las comunidades canipesinas). 

Colonos (Son 10s indigenas que pertenecian o no a 

comunidades pero que trabajaban para 10s 

liaccndados de la zona; algunos son hoy so- 

cios dc las cooperativas dc produccibn) 

Vecinos pobres (Son 10s habitantesde 10s pueblos de ori- 

gen indigena pero que ya tienen un grupo 

de mestizos que controla la economia y la 

administration local. Son pobres porque 

son a su vez indios). 

Los Q'ero (Grupo especial por su aislamiento geo- 

grafico como social. En la peregrination en 



tt:nninos de organization no son significa- 

tivos para cl conjunto). 

Todo este conjunto dc indios percgrina como "naci6n", es decir co- 

mo representante dc su comunidad. Toda "naci6n" ticne su encargado de or- 

ganizar el gmpo que peregrina (Carguyoq) llcvando la "clemanda" o "apu- 

yaya", quc es unrt urna dc inadera clondc se pone la imagen del sciior dc 

Q.R. Adem6s tienc quc conseguir a 10s bailarines y m6sicos .,ue componen 

la "coniparsa" o "cuadrilla de bailc". Cada "naci6n" ticnc ademis su Qui- 

micho o Arariwa que cs el cspecialista rcligioso conocedor de todas las cos- 

tumbres del pueblo y quien hace las paradas y ofrendas que requiera la pe- 

rcgrinacion. Los quimichos o arariwas son casi sienipre altunrisas o paqos 

(especiaiista religiose andino-cristiano inmcdiatarnentc inferior a1 altuniisa). 

El carguyoq es acompaiiado de su familia nuclear y extensa y conoce "su lu- 

gar" en 10s alrcdedores del santuario. El grueso de 10s peregrinos son ind ige- 

nas y 10s que realn~ente llenan de color y de sentido de ficsta con sus bailcs 

y ni0sicos. En su mayoria son cluccni~a llablantes monolingiies y racialmen- 

te indigenas. Se visten con sus trajcs propios y usan chullo, poncho, ojotas, 

niontera y cargan a la espalda sus cosas nccesarias para comer y dormir lo 

niismo quc sus niiios pequciios. Las mujcrcs cn su ~nayor ia  son monolingiies 

y todas se trenzan el cabcllo, mastican coca lo :nismo que 10s varones; toman 

trago o cliiclia. 

Mestizos: "Vecinos" 

Peregrinos: 

(De 10s pueblos como Ocongate; Ccatcca; Urcos; Pto. 

Maldonado; Quincemil; Marcapata: 10s del Valle Sa- 

grado; Sicuani; Juliaca; Paucartambo: etc.) 

(Son 10s mestizos dc oripcn campcsino quc ya vivcn 

en las ciudades como el Cuzco; Quillabamba; Aban- 
cay; Puno; Arequipa, ctc., pcro que sc podria idcn- 

tificarlos por su nlal nlancjo dcl castellano y su corn- 

poncnte dtnico indigoria). 

Los mestizos ciertamente son menos per0 se 10s identifica rapida- 

lnente en la fiesta porque de ellos ha salido la "Hermandad del seiior dc 

Q.R." o "celadores del seiior" que son 10s que tienen conio funcion organi- 

zar la fiesta en sus distintas comisiones. Usan terno sin corbata, sonibrcro 

de paAo, zapatos fuertes, uno que otro llcva abrigo y hasta Icntcs. Las muje- 

res usan polleras plisadas, blusa con encajes, m a n t h  de lana, zapatos dc 

charol calado, mandil y cargan en mantas tejidas sus cosas para corner y dor- 

mir. Este tipo de mujeres son las que fomlan la "Asociaci6n de Vivanderas" 

que pone sus carpas para la venta de comida y productos 10s dias de la pe- 



repinacibn-fiesta. Los n~estizos en general pcregrinan como familia nuclear y 

extensa, no llevan denianda necesarianientc ni cuadrilla de baile, salvo quc 

sean carguyoq de su pueblo. En su mayoria hablan espafiol aunque sean de 

lcngua materna quechug o aymaras. Las mujeres usan aretes, se trenzan tarn- 

bi6n el cabelio per0 ya algunas lo tienen corto o arreglado tipo "permanen- 

te". Ya no mastican coca y prefieren toniar cervcza en lugar de trago o chi- 

clia. 

A este grupo pertenecen 10s hennanos celadores cuya lista inmediata- 

niente damos: 

,Vornbre 

I . R . H .  
A.V.C. 

R.C. L. 

J.S. 

B.S. 

D.Y. 
V .M. 
H.P. 

P. A. 

E. E. 
A.R. 

M.LL. 

A.B. 

L.C.P. 

E.B. 
B.U. 

J.A. 

N. G .  

E. Q. 
J.H.V. 

L.F. 

B. A. 

J.A. 

M.M. 

L.I.A. 

A.H.V. 

A.L. 

E.Y. 

1 44 

Ocupacibtz 1, lugar de trabujo 

Carpin tero Industrial 

Profesor de secundaria 

Caniionero-Minero 

Enipleado doniCstico 

Obrero textil . 

Mecanico soldador 

Conierciante en carnes U 

Negocio de billar 

Panadero 

Caniionero-comercian te 

Camioneroconiercian te 

Agricultor 

Albaiiil-picapedrero 

Agricultor-albaiiil Sa 

Agricultor 

cuzco 

cuzco 

Cusco-Maldonado 

cuzco 

U ~ P ~ Y  
Urcos 
Urcos 

Iberia 

Oropesa 

Urcos 

Urcos 

cuzco 

Sn. Jer6nimo 

San Sebastiin 

Paucartani bo 

Ltrgar de Nut. 

Urcos 

Cheqakupe 

(Can chis) 

Urcos 

Huaro 

Urpay 
Panipachulla 

Urcos 

Acomayo 

Oropesa 

Urcos 

Urcos 

cuzco (?) 
Sn. Jer6nimo 

Sn. Sebastiin 

Paucartambo 

Camionero-comcrciante Cuzco-Maldonado Sicuani 

Panadero Oropcsa Oropesa 

A1 baiiilComunero-Picapedrero Urcos Mufiapata 

Panadero Oropcsa Oropesa 

Camionero Cuzco-Maldonado Huaro 

Camionero Cuzco-Maldonado Huacarpay 

Peluquero Iberia Lucre 

Tinterillo-agricultor Ocongate Ocongate 

Minero Maldonado Pampachulla 

Mecanico-soldador Cuzco (? 
Camionero Cuzco-Maldonado Huaro 

Camionero Cuzco-Maldonado Urcos 

Relojero Cuzco Sn. Jerdnimo 



S.F. Comunero Lauramarca Tayancani 

P. T. Albaiiil Urcos Urcos 

J .P. Asalariado agricola Y ahuasi Andal~uaylill as 

K.C. Estudiantc universitario Cuzco Tacna (?) 

I.CH. Estudiante universitario Cuzco (?I 
D.CH. Obrero de fibrica de ccrveza Chocapata 

M'.C. (? (?) 

Nuevos incorporados en 1980: 

N.G.V. Empleado dc tienda conicrcial Cuzco Cuzco 

N.A.F. Albafiil Cwco  Cuzco 

M. A.B. Elcctricista Cuzco Cuzco (?) 

T.C. A1 baiiil . Cuzco Sn. SebastiQn- 

A.Q.L. Cotnuncro-comerciante cn palos Urcos Muiiapata 

De 10s cuarcnta her~nanos 32 tiencn trabajo independiente; ocho son 

camioneros de la ruta que tienen ademis tienda donde "hacen su comercio". 

s610 ocho trabajan la tiena per0 ticncn adeinas otras actividades y siete tic- 

nen trabajo asalariado fijo. El carkter  de ocupacion independiente les da la 
' 

posibilidad de asistir a la fiesta-peregrination con relativa facilidad cosa que 

seria muy dificil para gente asalariada como obrero o empleado. Los camio- 

neros ciertamente les favorcce economicamente la fiesta ya que prestan sus 

servicios a 10s peregrinos, segun un estudio quc hice el aiio 1980 sobre el 1-110- 

vinuento economico de la fiesta, dc 10s cuarcnta y algo n13s nlilloncs de soles 

que se movicron, de vcntidos a vcnticuatro niilloncs se gastaron en inovili- 

dad, cuatro en comida vendida en 10s cincuenta toldos, quc son muchos de 

ellos llevados por las csposas de 10s hennanos celadores o por mujcres mesti- 

zas de 10s pueblos de la zona (9). 

Los blancos: Peregrines dc las ciudades conio el Cuzco, Arequipa, 

Puno, etc. nacidos como prjmera lengua en castella- 

no.. Percgrinos turistas muy pocos todavia. Sacer- 

dotes religiosos en su mayoria extranjcros y sccula- 

res nacionales. 

Este grupo es insignificante dentro de la fiesta, aunque coino en cl ca- 

so de 10s sacerdotes tengan un papel nluy iniportante a nivel de confesiones, 

celebraciones, sacramentales y el mismo asesoramiento de la herniandad, que 

sie~npre tiene problemas de adrninistracion econ6mica y dc la linea pastoral 
con !os religiosos que ahora son 10s encargados del santuario. 

( 9 )  En el aiio de 1980 el dolar estaba a fines de mayo a 278.78 soles. 
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En 10s dias de la fiesta-peregrination se rnanifiestan las tensiones de 

estos tres grupos a distinto nivel, grado de intensidad y forma de rnanifesta- 

cion. Los indigenas o indios coniuneros por su presencia rnasiva, sus bailes y 

mbsica, su ropa y su andar en grupos tien'en un peso grande dentro de 10s 

dias de la fiesta. Segun rnis observaciones participan de la fiesta con rnis sen- 

tido religioso, porque rezan rnis tiempo que 10s mestizos, prenden r n b  velas, 

de rodillas se 10s ve gesticular en inedio de lagrimas peticiones sentidas fren- 
te a la imagen, oyen las rnisas, se confiesan y cornulgan, dan sus lirnosnas, re- 

zan por sus muertos. Se 10s ve menos interesados en buscar prestigio o bene- 

ficios econ6niicos. Me parece que les molesta positivarnente ver a los rnesti- 

zos de organizadores de la fiesta, que les quiten 10s chullos cuando pasa la 

procesion y que despuCs se burlen de ellos o les den golpes con el la'tigo. que 

10s controlen a ellos en la cntrada del ternplo haciendo que se quiten las ojo- 

tas, que hagan preferencia de la "gente decente" cuando ellos esta'n en un 

buen sitio dentro dei ternplo, que 10s manden hacer lo que ellos no hacen co- 

nio cargar bultos pesados, limpiar la cera que se cae derretida al suelo, traer 

agua, etc. Pude ver la cdlera reprin~ida de 10s indios por estos ma1 tratos he- 

chos por 10s mestizos. 

Los mestizos me parecen en conjunto mas interesados, aunque en el 
caso de la herrnandad se nota un verdadero sacrificio en el cumplimiento de 

SLI deber de organizadores. Digo interesados en el sehtido de verlos preocupa- 

dos en quedar bien ante el quC dirrin de la gente, en especial ante "personajes 

inlportantes" que vienen a1 santuario de la ciudad del Cuzco. Les gusta hacer 

sentir su autoridad, distinguirse de 10s indios cosa que es ficil ya que se vis- 

ten de negro, llevan en las cerenionias cintas anchas en el brazo y en el cue- 

110, l6tigo y sombrero de pafio. Parece que quisieran aparecer corno 10s' sefio- 

res curas ternidos y respetados, vestidos de negro y con poderes divinos y hu- 

tilanos sin lirnite. Les encanta gritar y hacer casi teatro en el autoparlante. 

Por algunos informantes parece que tambidn hacen sus "cachuelos" por lo 

bajo, conio recibir propinas por hacer favores a 10s fieles en lo relacionado a1 

teniplo y a1 culto, como hacer pasar a gente hasta la imagen, dar flores secas, 

poner las velas y quitar del candelero ya que es signo de prestigio para eI que 

las ha traido, poner en la cabeza las imigenes transportables o dejarlas cargar 

e t t .  Finaimente creo que a 10s mestizos tanto de la herrnandad como de 10s 

pueblos les conviene que liaya fiesta-peregrinacion ya que sacan algunos be- 

neficios econ6micos claros via movilidad, tiendas, carpas de cornida, venta y 

compra de toda clase de productos. 

Los blancos que participan de la fiesta me parece que vienen atraidos 

por lo  nlistcrioso del sitio. quizAs tambiCn tratando de recuperar raices reli- 

giosas y culturales medio perdidas. Como muchos de ellos no saben bien el 



quechua no pueden participar de 10s cantos de las misas, en 10s bailes masivos 

que se organizan en las noches se 10s nota cortos ya que no es su forma de  

expresarse, no es "su mundo". 

En lo que se refiere a 10s sacerdotes, me parece que hay varias cosas 

importantes que tenerse en cuenta. La participaci6n de ellos por la informa- 

ci6n que tengo ha variado. Aconipafiaban a 10s peregrinos y decian la misa, 

bautizaban, casaban, hacian responsos, ponian 10s evangelios, etc., y a1 pare- 

cer con bastante beneficio econ6mico. ~redicaban en quechua insistiendo so- 

bre todo en los pecados de los indios y en el sufrimiento de Cristo a causa de 

ellos. La misa cra dicha en latin y desde 10s aiios 65 comenzaron a decir la 

misa en castellano. Los sacerdotes venian de Ccatcca, Ocongate o Urcos, se- 

gdn de donde consiguiera la hermandad o le correspondiera por estar en su 

jurisdiccion. En su mayoria eran sacerdotes diocesanos o seculares. A partir 

de 1968 10s jesuitas se hicieron cargo de casi toda la provincia de Quispican- 

chis y por lo tanto del santuario. 

Los prinleros aiios se limitaron a acompaiiar a 10s sacerdotes diocesa- 

nos que seguian subiendo, pero poco a poco hail ido tratando de hacer que el 

santuario sea un lugar de evangelizacion para 10s peregrinos. El acompaiiar, 

tratar de entender, participar, oir y reflexionar lcs ha ido dando pistas nue- 

vas, capacidad 'de probar y dar correction a cosas que juzgaron mejorables. 

Este camino ha sido lento, a veces contradictorio y equivocado, en algunos 

casos ya que el conjunto de la fiesta y la composicion social de ella es com- 

pleja y delicada. La inlagen del sacerdote y sus funciones dentro de la religio- 

sidad andina es algo casi fijo y salirse de ellas cuesta y no es aceptada facil- 

mente. Los especialistas religiosos andinos temen a 10s sacerdotes ya que de 

alguna manera son competencia religiosa a nivel de poder y de control de re- 

cursos econ6micos. Hay una conciencia de que las practicas curativas andi- 

nas, el llanlar a 10s cerros, consultar con 10s paqos y demhs especialistas es 

algo pecanlinoso y de obligado tema de confesi6n. Existe en este sentido una 

"iglesia" andina clandestina, con especialistas conocidos por indios y mesti- 

zos y amigos muy cercanos, lenguaje y ritos sincrCticos vivos y en constante 

rplaboracion, con tab6s y prescripciones andinocristianas con~plejas per0 

coherentes. Tengo informacion de que algunos sacristanes, obreros, carnpane- 

ros de 10s pueblos y comunidades son a la vez kitnickos, altumisas y paqos. 

Finalmente creo que el didogo entre estos tres mundos no ha sido su- 

ficiente y que 10s condicionamientos econ6micos y de poder hacen que sea 

dificil a pesar de la buena voluntad que puedan tener 10s sacerdotes, 10s blan- 

cos y 10s mestizos que participan en la fiesta-peregrinaci6n. 



5. LA ORGANIZACION DE LA PEREGRINACION-FIESTA: "LAS 

NACIONES": "LA HERMANDAD Y SYS COMISIONES"; LOS 

"ESPECIALISTAS RELICIOSOS"; LOS TRANSPORTISTAS Y 
LAS "VIVANDERAS". 

Las naciones: La componen 10s Carguyoq y su familia extensa, 

la cuadrilla de bade y su grupo de mlisicos (capi- 

tan y bailarines) y el Kiniicho o Arariwa. 

La Hermandad: Cuadro directivo de 1 8  miembros ademas de H.H. 

cooperadores (6 en 1980) y 10s 22 H.H. activos. 

Los hermanos se distribuyen en comisiones para 

10s dias de la fiesta, las que deben funcionar sin 

falta y son las siguientes: 

a. Comisidn de preparacion de la fiesta que debe 

subir a1 santuario desde el midrcoles anterior 

para ver cdmo estd todo. 

b. Comisi6n de drden y vigilancia: Del templo, 10s 

bailes y 10s peregrinos. Cuida de las puertas, 

evita robos y borrachos. 

c. Comisi6n de limosnas y donkiones. Recibe y 

proclama las donaciones a1 publico, las entrega 

a1 H. ec6nomo. 

d. Recepci6n de visitantes. 

e. Ayudante ciel sacerdote y el que apunta las in- 

tensiones de las misas y recibe 10s estipcndios, 

actualmente voluntaries. 

Los espccialistas religiosos: Sacerdotes cat6licos: religiosos y seculares 
Los hermanos celadores 

Kimichos; Arariwas; Paqos y Altumisas; Curan- 

deros. 

Los transportistas: Camioneros y a l g ~ n  dmnibus 

Arrieros con caballos y burros 

Cargadores (Campesinos pobres que ayudan a lle- 

var las cargas a 10s pereginos lrasta la rinconada) 

Las '%ivanderas": Asociacion de vivanderas, la mayoria de ellas se- 

floras mestizas de 10s pueblos cercanos que hacen 

negocio vendiendo comida y bebidas calientes 10s 

dias de la fiesta. 



Tambidn hay carpas pequeiias donde venden ali- 

mentos llevadas por coniuneras o mestizas muy 

pobres. 

En el santuario se instalan por sorteo unas 50 car- 

pas, fuera de las que se levantan en Mahuayani, 

Tayancani, Ocongate y Ccatca. 

Detris de esta gran peregrinacibn-fiesta como se descubre hay toda 

una red de organization que hace posible su desarrollo y que es la que la sos- 

t ime  y recrea cada afio. bas naciones expresan la organizaci6n comunal, la 

hermandad 10s poderes locales y su ubicacibn social y econbmica en el a g o  

cusqueiio y 10s especialistas religiosos, las distintas fornlas de hacer y vivir la 

fe cristiana cat6lica y las luchas por hegemonizar la fiesta n~isma y sus efec- 

tos a todo nivel. 

6. LA PERECRINACION Y FIESTA COMO EXPRESION Y CERMEN 

DE ORGANIZACION CAMPESINA 

En 10s dias de la fiesta se expresa el pueblo rural en sus contradiccio- 
nes y dinamismos profundos, en su belleza y en 10s problemas que no ha re- 

suelto todavfa, por eso me atrevo a decir que es expresibn y germen de orga- 

nizacibn ya que hay muchos elementos potenciales que apuntan a la partici- 

paci6n de 10s distintos grupos que conforman la sociedad rural surandina. 

Hay una historia comdn dolorosa pero de resistencia paciente , hay un esfuer- 

zo p o r  en tenderse en la am bivalencia de 10s sim bolos religiosos provcnien tes 

de dos tradiciones distintas. Por las fuerzas sociales que desata el elemento reli- 

gioso se vuelve terreno de lucha medio inconciente entre indios, n~estizos y 

blancos y es finalmente lugar de denuncia y de pacificacidn armoniosa con la 

naturaleza, las divinidades y 10s conflictos de clase. 

a. Mem oria hist6rica: 

La pereginaci6n es un lugar ma's donde como pueblo campesino se 
recuerda activamente la presencia de Dios y 10s dioses en este mundo a tra- 

vCs de una verdadera tradicion viva transmitida en acciones, gestos, narra- 

ciones, que explican y dan sentido al "milagro de la aparici6n del papacito" 

en la roca de la quebrada de Sinak'ara a un indio pobre y niiio. Esta memo- 

ria que se revive tiene un claro cardcter religiose. La peregrinaci6n en s i  mis- 

ma tambiCn es ya un "poner en prdctica" la transitoriedad de la vida huma- 

na y de un pueblo caminante que hace su historia juntos. En las procesiones, 

pero sobre todo en 10s bailes y 10s disfraces, es donde se resume y recuyera 

la historia rural surandina y las tensiones sociales entre 10s distintos grupos 



particjpantes. Estan presentes 10s distintos espacios miticos: 10s chun- 

chos de la selva, con el baile del phuncwaj.ri o k 'ura chlcncho o el m b  moder- 
no khupaq chuncho (chuncho rico); 10s del altiplano como pastores. tejedo- 

res y comerciantes con el baile de 10s Qollas; las autoridades y 10s mestizos 
y espaiioles blancos con el baile de 10s alcaldes. la siqlla, 10s doctorcitos, la . 

contradanza respectivamente; 10s costeiios. 10s arrieros, 10s invasores chile- 

nos con el baile de 10s majeiios, 10s arrieros. 10s chilenos; finalnlente 10s pa- 

blitos. osos o rrcucos de distintos tarnaiios que recuerdan a 10s o.jos de la sel- 

va, a las alpacas machos, a 10s aguerridos soldados o para otros a1 demonio, 

y que con su voz de falsete y su ldtigo, ayudan en infinidad de trabajos a la 

marcha de la fiesta. Ver 10s bailes,oir la mdsica y participar en ellos es recu- 
perar y volver a hacer presente la memoria de un pueblo. Cantar y decir voca- 

blos quechuas y repetir ritualmente palabras al parecer machigiiengas y ay- 

maras es reconocer la identidad histbrica de este pueblo (Por ejemplo jajyu, 

tdngere, kaukistasqa, chhquiri, chalay, etc.) formado por chunchos, qollas y 

quechuas. 

b. Gestando nacibn: indios, mestizos y blancos. 

Toda la fiesta es un espacio de encuentro y recreacion simbblica para 

10s distintos grupos .que componen la sociedad rural cuzqueiia, que a pesar 

de estar atravesada y herida por el inter& capitalists mantiene una sene de 

intereses comunes como el amor a la vida, a la naturaleza, preocupaci6n por 

10s animales, buscar salidas para la juventud, descansar juntos despuds.del du- 

ro trabajo de las chacras y el pastoreo. Indios mestizos y blancos tratan de 

entenderse y ayudarse a pesar tambiCn de 10s distintos intereses que traen, 

de. manejar idiomas distintos, codigos diferentes en lo que se refiere a gustos, 

moral sexual, forma de relacionarse con el mundo sobrenatural, etc. 

Toda la fiesta expresa la bdsqueda de una identidad social y cultural, 

busqueda de parte sobre todo del sector mestizo por ser el mis dinamico 

y quien sufre por su situacion de transit0 entre indio y blanco que son 10s 
extremos del continuum. La fiesta tambiCn es un tiempo donde 10s que par- 

ticipan alcanzan lo que he llamado "lenguaje total". Durante estos dfas se 

camina, canta, baila, se come, se llora y rie juntos. Son dfas para tocar lo sa- 

grado, sentir el frio y el calor, se vence a la noche y se saborea el calor del 

sol. La dominaci6n cultural y religiosa de este pueblo, por lo menos en estos 

dfas, se sacude y se entra en un verdadero tiempo regenerador de expresi6n 

plena. 

El lugar por tener un caracter sagrado ayuda a encontrar esa arrnonia 

que todo hombre buica, con la historia, la naturaleza. Dios y su coraz6n, co- 



n ~ o  persona y como pueblo. El culto a 10s dioses de 10s cerros, a1 papacito 

Qoyllur-rit'i y a la mamacita. media este conjunto de relaciones y las restablc- 

ce dc diversas formas individualcs y gupales si f'ueron rotas. Muchas dc las 

pricticas religiosas que pude observar buscan seguridad y control dc su des- 

tino como pueblo. Es, para concluir, un gesto de afirmacibn campesina indi- 

gena frente a un pais que no 10s toma en cuenta, pero que es y ha sido capaz 

de sobrevivir economica, social y culturalmente sin perder el gusto por la vi- 

da y la capacidad de reirse agudamente de sus dominadores satirizlindolos 

con ironia. pero que debe pasar de reirse a vencerlos efectivamentc. 
. . 

c. El factor religioso corno elemento clave de la organizaci6n campesina. 

La peregrinaci6n fiesta en el santuario de Q.R. no se puede expiicar 

sin contar con el elemento religioso, el que le viene de ambas corrientes cul- 

turales, la quechua y la espafiola. El campesino es un hombre con una clara 

perspectiva religiosa sobre el hombre, la naturaleza y la historia, con sus ma- 

tices y propiedades entre un indio y un mestizo o un blanco que vive en cl 

campo. La religi6n es un lugar m b  desde donde el indio y el mestizo hacen 

resistencia a la cultura occidental que se les impone en mitltiples formas. La 
no distincion entre fe y 'tehiculo cultural" de muchos agentes pastorales 

'clCrigos o laicos hace que el indigena sienta que ademhs de hacerse cristiano 

"debe" hacerse occidental, ademhs de recibir la fe "tiene que" hacerse hispano 

hablante y me atreveria a decir hasta peruano. Asi Q.R. es un espacio 

donde qu ids  se. estCn regenerando restos a e  organizaciones politicas arcaicas 

del tip0 de anfictionia en las que se renuevan las alianzas de las "nacio- 

nes" o es el comienzo de ella con nuevos elementos. Si vemos que las cornu- 

nidades de alguna manera estan representadas en sus kirniclros (especie de 

consejetos de las autoridades comunales en todo lo que son costumbres v.ri- 

tos de consulta a las divinidades),por otra parte hay clara conciencia de 10s 

espacios ecol6gicos culturales y politicos como chunchos, quechuas y qollas 

y fmalmente hay una imagen que congrega coh una tradici6n oral ma's o me- 

nos dnica, podemos decir que lo religioso sirve de g6rmen de organizaci6n po- 

lftica, en un sentido amplio del sector campesino participante de este evento 

politico-religiose. 

Desde un anilisis m8s individual de lo religioso, per0 que puede ser 

extensible en sus alcances a lo grupal, comprobamos que la experiencia reli- 

giosa del campesino de la zona tiene debilidades en varios sentidos venidos de 

diversas causas: no tiene claridad suficiente por ejenlplo entre fe cristiana que 

exige una serie de deberes morales y religi6n m8s preocupada de un cumpli- 

miento ritual ciclico. Otro campo no claro es entre el antropocentrismo de 

la revdaci6n cristiana y un teocentrismo marcado dentro de la religion andi- 



na. Lo mismo entre causalidad priniera y causalidad inmediata. entre gratui- 

dad y debcr, entre alegrid y temor. entre ma1 moral y males fisicos y sociales. 

Creo que 10s estudios sobre religidn campesina andina todavia no son 

suficientes para ver con claridad sobre las rclaciones a nivel comunal, multico- 

munal, zonal y regional que tiene lo religioso, no digarnos a nivel familiar o 

individual. Pero que s i  podemos afirmar que lo religioso es quiz& el elemen- 

t o  m i s  importante de la cultura andina quechua y desde donde podemos 

comprender. defender y dinamizar las organizaciones sociales economicas y 

politicas del campesino surandino y nacional. Una mala comprension,no di- 

gamos un manipuleo o desprecio, de lo religioso seria fatal para cualquier 

acercamiento a1 mundo andino sea desde las instituciones civiles o las organi- 

zaciones politicas y religiosas. 

d. El dolor de 10s desheredados del pais. 

Los peregrin'os que van a Q. R. en su mayoria son indios pobres, mesti- 
zos sobrecargados de trabajo es decir la clase social que padece la opresi6n y 

expiotacidn con m h  fuerza: Van con su pobreza y sus dolores a cuestas a 

"ver a1 sefior", a "visitar a1 papacito", a hacer lasofrendasa lasdivinidades del 

sobrenatural andino en especial a1 apu Ausangate. Ese sefior aparecido es un 

cristo crucificado y desnudo imagen y protector de 10s que como 61 van a 

derramar sus dolores a sus pies. S e d n  la informacion que dispongo la mayo- 
ria de 10s peregrinos cuando se confiesan buscan un desahogo de sus proble- 

mas y sufrimientos y una salida a ellos. El tip0 de oracion que nlPs he visto es 

el de scplica y el de protesta. Los peregrinos se pasan horas frente a la ima- 

gen llorando y hablando pidiendo para s i  y para sus familiares vivos o muer- 

tos ya. Es una multitud de pobres que con su presencia cuestionan a la socie- 

dad peruana y a la Iglesia que todavia no responde a sus necesidades n ~ b  bi -  

sicas como salud, alimentacibn, vestido, trabajo. Pero sobre todo respeto a 

sus derechos ma's minimos como persona y como comunidades por parte del 

aparato judicial del Estado en lo que es justicia, derecho a sus tieras, protec- 

ci6n de 10s niiios y ancianos, derecho a la participacidn social en todos 10s 

campos de la vida nacional etc. 

En 10s dias de la fiesta, en los participantes, en 10s bailes y conflictos 

se revela como en un microcosmos lo que pasa a diario en la zona surandina. 

Grupos en tensibn,indios, mestizos y blancos que tienen que convivir unifica- 

dos por distintos lazos econbmicos, tenitoriales, parentales, lingufsticos, reli- 

giosos. Corrientes culturales y dc intereses religiosos y politicos tambiCn en 

conflict0 per0 en camino de algo nucvo que no sabemos quC sera, Un mundo 

medio desconocido, amado y temido por 10s que no son de la zona sean estos 



agentes pastorales, autoridades politicas o lidcres sc abre delante de ellos. 

Uno termina prcguntindosc, despucs de participar cn la percgrinaci6n fiesta 

de Q.R., icon10 servir a estos campesinos de la lnejor manera, por d6nde cm- 
pezar? ~ C O ~ O  no rcpetir 10s errores cometidos por tantos. sino mas bien ha- 

ccrlos creccr y participar a ellos en todo lo que es Iiacer pais y haccr Iglesia? 

;Coma finalmente liberarse con ellos dcl miedo, la rniseria, la ignorancia, la 

falta de confianza en si y en sus compafieros? 




