
FIESTA Y RELIGION EN PUNTA CORRAL

(Pcia. de JUJUY)

PMMERA PART1-:

1. Ixromucxox rnnmmiwm.

Las péginas que siguen tienen como finalidad dar a conocer a los
estudiosos la planificacién, el desarrollo y los primeros resultados de
un viaje de investigacion llevado a cabo por un grupo de estudiantes
de Ciencias Antropolégicas de la Universidad de Buenos Aires, bajo
la direccion del autor, que fue quién canalizé sus inqujetudes, orienbé
sus entusiasmos y guié sus pasos iniciales en el campo de la encuesta.

cientifica. Integraban el equjpo los seiores Pablo Aznar, Santiago Bil
bao, Rodolfo Merlino y Alfredo Scalfaro, a los que se agregé, ya en el
lugar de trabajo, el Sr. José A. Rodriguez, del Instituto Nacional de In
vestigaciones Folkloricas. Todos pusieron en la empresa la misma since
ridad e idéntico calor, y algo que es fundamental: camaderia, calor hu
mano y la dosis suficiente de sentido del humor, imprescindibles para la
convivencia y el trabajo fructifero. Con esros antecedentes se compren

dera que la tarea de Mentor reservada. para quien esto escribe se vio
facilitada en grado sumo. El trabajo, la decision, la iniciativa y tam

bién las fatigas, los esfuerzos y las compensaciones se repartieron por

igual entre todos y cada uno.
La. idea de intentar una investigaeién de este caracter nacié en

nosotros durante el invierno del pasado aio 1961, cuando al retornu

de una temporada de excavaciones arqueolégicas en la Laguna Colo
rada (Departamento de Tilcara, Pcia. de Jujuy), decidimos llegar
hasta el Santuario de Punta Corral, uno de los lugares mas tradicio

nales y venerados de la provincia, adonde acuden anualmente miles de

promesantes y peregrinos. En esa oportunidad conversamos por pri
mera vez, como un promesante 0 un peregrino mas, con el Esclavo. Un

prolongado dialogo, matizado con café, alcohol y cigarrillos, que hicie
ron mas tolerable la frigida noche de agosto, nos permitié comprender
que era una necesidad irrpostergable asistir a las ceremonias que inte
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gran la fiesta de Punta Corral, para documentar fielmente un proceso
cultural y social en vias de radical transformacién, si no de extincién
total, dada la celeridad del cambio que se esta produciendo.

De regreso ya en Buenos Aires conversamos con el Dr. Augusto
R. Cortazar a quien hicimos participe de nuestras inquietudes. En su
palabra autorizada de maestro, de colega y de amigo encontramos el
aliento que nos faltaba. Y decimos aliento porque teniamos, un poco,
1a impresién, como sin duda la tendra alguno de los lectores, de que
nuestro afan podria ser interpretado como el producto del engreimiento
de un arqueélogo que incursiona por un campo que no le es propio.
Teniamos, y lo confesamos sin ambages, algfin prurito personal, si bien,
practicamente, pensamos, y creemos firmemente, que las diversas espe
cialidades de las Ciencias Antropologicas no son compartimientos es
tancos ni deben ser mirados como tales. Cortazar nos di6 el empuje
definitivo. Declaramos, porque es de estricta justicia, que 10 considera
mos como nuestro guia. No s6lo por su palabra de aliento sino también
porque hace ya mas de una década lo vimos partir desde Tilcara, jinete
en una mula negra, rumbo a Punta Corral, en su primer visita al
Santuario, y oimos, a su regreso, de su propia boca, algunos de los
datos que mas adelante usaremos como antecedente. No imaginabamos
en aquel momento que luego seguiriamos sus liuellas.

El planteo real del viaje fue el resultado de una serie de conver
saciones mantenidas con algunos alumnos de la Licenciatura de Cien

cias Antropolégicas quienes, firmemente interesados y entusiasmados,

hicieron posible la realizacion. Este impulso juvenil pudo mas que la
escasez de fondos: uno ofrecié su filmadora, otro su automovil, este

su oficio de fotografo, aquel los grabadorcs. Los gastos de combustible,

comida, material fotografico y fonomagnético, serian prorrateados.
Quedé convenido ya que partiriamos el viernes previo a la Semana
Santa, fecha con la que coincide la fiesta de Punta Corral.

El plan de trabajo previsto desde Buenos Aires era muy simple:
obtener la mayor documentacién fotografica, cinematografica y sonora
posibles, de un fenomeno cultural en vias de transformarse totalmente,
cuyo conocimiento era de trascendental importancia para nosotros.
Contabamos pa.ra ello con cinco maquinas fotograficas y una filmado
ra, material en blanco y negro y en color, dos grabadores portatiles y,
como es légico, nuestras libretas de apuntes para completar y ordenar
la documentacién. Hubo desde el primer momento un compromiso:
cada uno haria su parte segnin se presentaran las circunstancias, segun
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sus posibilidades y con absoluta responsabilidad. Reservamos para nos
otros la tarea do planear, dirigir y organizar el futuro desarrollo de
la investigaeioii a partir del Domingo do Ramos, dia fijado para. ini
eiarla, Nuestra llegada a Tilcara, prevista para el sabado, nos daria

tiempo sufieientc para asistir a todos los actos que antoceden a la pax
riila de los p1·o111esa11tes hacia Punta Corral, en busca do la imagen do
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Fig. 1 ——- Mapa de 1:1 2011:1 investigada. En el eirculo y subrayada, Punta Corral.

Para toner mayor faeilidad de movimiento, y dividir la tarea,

como asi también para abarcar dos aspectos, importantes ambos, del
desarrollo do la ceremonia, decidimos que dos do nosotros, Merlino y

el que escribe, subiriamos el Lunes Santo hasta el Santuario, adelan—
réndonos al grueso do los promesantes, para recoger informacién y
grabar, si fuera posible, una entrevista con el Esclavo. El resto, con

todo su equipo, subiria con alguno de los grupos do promesantes, para

recogcr y documentar todo eso otro aspecto del fenémeno. Esa fue la

tarea de los sefiores Aznar, Bilbao, Rodriguez y Scalfaro. Convinimos

también nuestro encuentro en el Santuario para seguir trabajaudo t0·
dos a la vez y, finalmente, acompaiar el regreso de la procesién hasta
Tilcara, sin perder un detalle de la misma.
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Segfm se veré, mas adelante, el desarrollo de la investigacion se
vi6 facilitado por nuestros contactos anteriores, nuestras conexiones
previas y, mas que nada, por nuestra visita anterior. Mucho contribuyé
también nuestro conocimiento de un conflicto local respecto de la te
nencia de la imagen de la Virgcn, en el que tomamos partido no s6lo
como hombres sino también como antropologos, acerca del cual no es
oportuno hablar aqui. Pero, por encima. de todo, el factor mas ponde
rable estuvo dado por la eficiencia, la actividad y la ductilidad de los
miembros del grupo de trabajo que reemplazaron con ellas una expe
riencia que estaban empezando a acumular.

En cuanto a la. informacién previa sobre el fenomeno que ibamos
a observer, no resulto dernasiado sugcrente para el tipo de trabajo que
habiamos planeado, 10 que no impide que a continuacién hagamos una
referencia sumaria de su significacién, para que se entienda que, en
rigor de verdad, llegamos virgenes de informacién y de prejuicios. Nos
interesaba el fcnomeno todo, con todas sus implicaciones sociales, poli
ticas, histéricas y religiosas. Aspirabamos a documentarlo lo mejor
posible, para intentar luego valorarlo en su debida magnitud. En esta
linea de pensamiento, como se ve con claridad, poco tuvieron que hacer
las mcnciones circunstanciales de la fiesta de Punta Corral que han
tomado estado publico. Por eso s6lo nos detendremos en aquellas que

han intentado captar 0 dar a, conocer el fenémeno completo, evitando
las menciones de tipo calendérico o referencias casuales, que si bien
podrian aiadir un matiz erudito a. nuestra contribucién, no alcanza
rian para aclarar, ni siquiera parcialmente, el problema central. Sirvan
de ejemplo las descripciones noveladas de Armanini 1. Ninguna dc
ellas alcanza a. dar una idea. exacta. ni de la dinémica socio-cultural

del fenomeno, ni de su esencia. religiosa.

De muy distinto caracter es la. informacién que Coluccioz recoge
en un trabajo reciente. Sobre algunos datos proporcionados por Cor
tazar, ensaya una brevisima, pincelada sobre la ceremonia en conjunto,
que si bien contiene una. enumeracion casi completa de sus rasgos cons
titutivos, desde el Esclavo a. los Guardias de la Virgen, esta. lejos de
reflejar la dimension total. Se adivina que su informante, si no es
Armanini, a quien cita respecto de la Semana. Santa. en Tilcara en
la. misma pagina, tampoco ha captado en su integridad todas sus mani
festaciones.

Pérrafo aparte merecen varias notas que Cortazar publicara en
la revista El Hagar sobre su viaje a Punta Corral, a comienzos del
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8.1-2lO 1953. Representan una valiosa contribucion para el conocimiento
de la historia de la Virgen de Punta. Corral y de la ereccién del San
tuario. Contienen informacién seria que en su momento utilizaremos

como elemento de juicio, y varias fotografias, incluida una del Esclavo

en funciones en ese entonces, que le prestan adecuado complemento.
No tienen informacion personal sobre la fiesta en si porque Cortazar
no la vio ni participé en ellas

Nos hemos detenido solamente en estos tres ejemplos porque cons
tituyen una clara muestra de la informaeion disponible. Otro tipo de
notas periodisticas, folletos para. turismo, postales o publicaciones pa
rroquiales, hemos decidido dejarlas de lado porque no afnaden nada,
salvo el detalle curioso, a nuestra argumentaciéu. La compulsa de otra

documentaeion, léase la eneuesta del Magisterio, esta siendo cumplida.

Por ultimo, antes de seguir adelante con nuestra exposicién, cree
mos conveniente decir una palabra respecto de su intencién y de su

finalidad. Debe ser entendida como una informacién previa, como un

planteo de cuestiones, como una manifestacién de opiniones, como una
presentacién de problemas, como la primera parte de una tarea mas

compleja, que algunos alumnos de la Licenciatura de Ciencias Antro

polégicas han elegido para probar su fuerza. La segunda parte, ya
ha sido cumplida durante el mes de agosto de 1962; uno de nosotros,

el Sr. Santiago Bilbao, acompaiado por los seiiores Jorge Bracco y
Miguel Hangel Gonzalez, ha cumplido el relevamiento y estudio de toda
la comunidad de Punta Corral. Relevamientos complementarios han
sido llevados a cabo en la misma época por otros dos integrantes del
grupo inicial, los seiiores Merlino y Aznar, acompaiados por las seiio
ritas Mirtha Gerber y Ana Maria Mariscotti, con gran acopio de docu
mentacién inédita.

Probada ya la solidez de la vocacion, habiendo tomado eontacto
con la realidad, estamos empezando a recorrer el aspero camino del
couocimiento de un sector de nuestra cultura que, digase lo que quiera,
es todavia. casi desconocido. Recién hemos empezado, pero ya admira
mos y respetamos a quienes han trabajado, y trabajan, con nosotros,

honestamente, sineeramente y humildemente. Todo lo esperamos de
ellos, porque todo estamos déndoselo.

2. Los Pmumos OONTACTOS ENTRE LA REALIDAD Y NOSOTROS.
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ta de Punta Corral y sus participantes, tuvieron lugar el domingo,
euaudo la Bendicién de los Ramos. Sin embargo, conviene aclvertir
desde ya, que los festejos de Pnmta Corral, armque acoplados al ciclo
de conmemoraciones de Semaua. Santa, tienen ima individualidad pro
pia y una significacién totalmente distiuta. Las unicas relaciones vi
sibles entre una y otra celebracién son puramente circuustanciales,
pues no van mas alla del hecho de que algunos promesantes lleveu ra
mos para la bendicién, que alguna banda de sicuris ejecute su musica
en esa oportunidad y luego sea una de las que van a buscar a la imagen,
y que la llegada a la iglesia de Tileara sea e1 Miércoles Santo. Esto
filtimo se hace por disposicién de la autoridad eclesiastica, de modo
que su significacién para nuestros fines, es précticamente nula. Fuera
de estos contactos accidentales, nada vincula lo uno con lo otro. A1
contrario, para quien haya. tenido oportunidad de aualizar los dos tipos
de acontecimientos aparece, com toda evidencia, una diferencia. esen
cial, que consiste en la posicién, mejor dicho, el rol desempeiado por
devotos, peregrinos y creyentes. En la fiesta de Punta Corral son ac

tores y participan de una liturgia comun, mientras que, una vez llega
dos al pueblo, asisten como espectadores a una make-ewscéne montada
para. otra gente, de otra categoria, de otra cultura y con otra simbo
logia, en la que los dignatarios de la Iglesia llevan la direcciéu, la
voz cautante, en base a su prestigio y a su accién personal. Ya volve
remos sobre ésto mis adelante, cuaudo llegue el momento de hacer
frente a las incognitas que nos hemos planteado después de nuestra
primera revision del material obtenido.

Esa mafiaua tuvimos clara conciencia de c6mo iba a desarrollarse

nuestra tarea. Todo march6 de acuerdo con lo previsto. Conexiones y
relaciones previas habian funcionado a la perfeccion. Mas adn, com
pletamos nuestro panorama de posibilidades al reconocer en uno de los

directores de las bandas de sicuris que tocaban en la plaza durante
la. Beudicién de los Ramos, al Sr. Rosso, antiguo couocido nuestro. Su
amistad y eolaboracién permitieron que Amar, Bilbao, Scalfaro y Ro
driguez se sumaran a. su grupo, que el limes por la noche partiria bacia
Punta Corral eucabezando un nutrido grupo de promesantes. A1 mismo
tiempo, couviuimos que esa ta.rde en su propia casa, grabariamos todo
el repertorio utilizado en las ceremonias religiosas con las explicacio

nes del caso. Y asi lo hicimos. También aprovechamos la oportunidad
de nuestra preseucia en la plaza para hacer conocer la finalidad que
nos guiaba, que anunciamos como la obteucién de una documentacién
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exacta de las diversas ceremouias a cumplirse para hacerlas conocer
en el sur. Esta manera de plantear nuestra presencia y nuestra. actitud
tuvo amplio eco, hizo carne en la gente, fué aceptada con agrado,
circu16 con rapidez, y contribuyé a nuestro desempeio.

A1 dia siguiente, lunes, alrededor de las 14.20 hs. partimos hacia
Punta Corral, ta.1 como habia sido programado, el Sr. Merlino y yo.
Nos detuvimos en cada uno de los calvarios para documentarlos gréfi
camente, desde el calvario de la Peia hasta. Chilcahuada y el calvario
del Abra, para llegar finalmente al calvario de acceso al Santuario,
cuando eran ya las 20.30.

De ahi en adelante, segun indican los ritos vigentes, seguimos con
nuestros caballos de tiro hasta enfrentar las puertas de la Capilla

donde, una vez hincados, adoramos reverentes a la Mamita de Punta
Corral, mientras nuestro guia, don Santos Rivero, cuidaba. nuestras
cabalgaduras. A1 fin, habiamos alcauzado uuestro objetivo y habiamos

llegado al momento decisivo, en el que ibamos a entrar en contacto
con el Esclavo de la Virgen. De esta entrevista dependia el éxito de

nuestra. gestion. Aunque habiamos tratado con él el ai'10 anterior y

habiamos annnciado nuestra visita, no sabiamos cual podria ser su

reaccion en ese momento. Ahora era él el centro de atraccion, era el

maestro de ceremonias, el leader de todo el grupo, casi el duefio de la

fiesta. Ocupaba el primer lugar. Era el verdadero protagonista del
drama que nosotros veniamos a estudiar.

Tan s6lo cinco minutos decidieron el resultado. Haber pretendido
una integracion automética no s6l0 de quien escribe sino de cinco per

sonas mas, desconocidas para él, hubiera sido un absurdo, como ab
surdo hubiera sido intentar en este mjamo lapso un proceso de parti
cipacién aetiva en una liturgia que, no por esperada y simple, dejaba
de ser dificil. Con esta seguridad saludamos a don Alberto Méndez,
el Esclavo de la Virgen, y le propusimos lo que podria denominarse
un pacto de caballeros, que él acepto y respetamos integramente. Fue
un acuerdo convenido entre dos jefes de grupo. Uno de ellos era él,
el Esclavo, maxima autoridad y lider indiseutido de los devotos, cre

yentes y promesantes que partieipaban en la fiesta, que autorizaba al
otro jefe de grupo a proceder con sus ayudantes a la grabaciéu, foto
grafia y filmaeién de todo aquello que nos interesaba, con la condicién

expresa de hacerlo conocer en el sur, con toda la veraeidad y la solem
nidad que lo rodeaba, comprometiéndose al mismo tiempo, a propor
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cionar toda clase de informacion para evitar dudes y malas interpre
taciones.

El argumento que decidié la actitud del Eselavo no pudo ser mas
imple. "Queremos mediante esta documentacion hacer conocer alla

en Buenos Aires, como vive, como habla, c6mo piensa, c6mo cree la
geute de Punta Corral, que es tan argentina o mas que la de la Capi
tal". Esto ha de sonar para muchos como algo démadé, pero tiene un
significado altamente aleccionador para todos nosotros, hombrw de
ciudad, dominados por la ley de esta selva de cemento, por todo lo
que tiene de hondo sentir nacional y argentino. Nuestra. impresién se
hizo mas fuerte al dia siguiente, cuando nuestro planteo circulo de
boca en boca. Cantidad de personas vinieron a saludarnos y a agrade
cernos lo que estabamos haciendo. A titulo informativo recordaremos

tan solo las expresiones de una sefiora de Abrapampa, ya entrada en
aios, que nos decia: "Hacen ustedes bien, doctor. Diga c6mo somos,
muestre c6mo vestimos, haga saber en qué penurias vivimos. Nosotros,
que como criollos de aqui, de abuelos criollos, que eran criollos los abue
los de los abuelos, no somos nada. No tenemos nada. Todo lo tienen
ellos. Ellos son los dueios". "Ellos" erau los miembros de una colecti

vidad extranjera de peculiar significacién en la zona. Esta sola leccién
bien valia el viaje.

Adquirimos de ese modo un eompromiso y una responsabilidad
enorme. En todo momento don Alberto Méndez y nosotros sabiamos lo

que estabamos haciendo. Nu.nca se mostro servil ni se humillé jamés.
Una bizarra hidalguia y altiva serenidad emanaban de su persona cada

vez que hablabamos. Tenemos la seguridad de que no nos regalo nada.

Tenemos la seguridad de que entendié perfectamente qué era lo que
nosotros queriamos y de que era perfectamente conciente de lo que
nos daba y de lo que ello significaba para nosotros. Pero al mismo
tiempo, tenia conciencia de lo que significaba para ellos. Estamos se
guros también que aprendié que nosotros no ibamos "a meter la nariz
en sus casas", sino que estabamos intentando aprender nosotros a en
tenderlos a ellos.

En el transcurso de la primera entrevista conocimos al ayudante
del Esclavo, seiior Daniel Flores, que se convirtié después en uno de
nuestros mas activos colaboradores, y convinirnos con ambos que esa
misma noche, alrededor de las 23 hs., grabariamos una larga entre
vista en nuestro alojamiento. Este "nuestro al0jamiento" era una vi
vienda de piedra y adobe, propiedad del Sr. Kalisaya, que nos sirvi6
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de centro de operaciones, ubicada como esta a unos 300 metros del
conju.nto de viviendas que rodean el canchon o plaza, en uno de cuyos
extremos se levanta la Capilla.

Nuestra suerte habia sido echada. De ahi en adelante, tal como sc

planteaban las cosas, todo dependeria de nuestra habilidad, de las opor
tunidades que se nos presentaban y de c6n1o supiéramos aprovecharlas.
Se nos habian abierto las puertas y las posibilidades eran incalcula
bles. Dejamos, pues, a don Alberto, en la Sacristia de la Capilla, nos
unimos a nuestro guia y marchamos a nuestro alojamiento. Llevaba

mos u.na impresion imborrable de este hombre que acababa de erigirse
en nuestro informante mayor. Ya lo respetabamos. Y en poco mas de

setenta y dos horas aprenderiamos a quererlo.

A1 salir por el costado derecho de la Capilla, ya noche eerrada
pero con luna llena, tuvimos una inolvidable vision de conjunto del
caserio de Punta Corral. Se trata de un gran espacio rectangular, cuyo

eje mayor se orienta en direccién este-oeste, deljmitado por una serie
de habitaciones contiguas, no comunicadas entre sf, hechas con adobes y

con una sola abertura, que sirve de entrada y unica ventilaeion, desti

nadas al alojamiento de los peregrinos. No pasan de una veintena,

carecen por completo de lo que nosotros entendemos por comodidades
y no existe absolutamente ninguna instalacién sanitaria. En cada una

de ellas pemoctan entre diez y cuarenta personas, que duermen en el
suelo, una junto a otra, cubiertas por ponchos y mantas. La promis
euidad es completa: hombres, mujeres, nifnos, jévenes, viejos, cl1.icos y
grandes, duermen eodo a codo. La noche de nuestra llegada quedaban

todavia algunos lugares libres, pero la incesante afluencia de peregri
nos hizo que al dia siguiente, colmada ya sn capacidad de absorcién,
se vieran durmiendo en el suelo sobre lechos de paja, cubiertos con
ponchos y cerca de los muros, a muchos devotos que deseansabau de
sus fatigas.

Aprovechamos también para visitar con tranquilidad el interior
de la Capilla, a la que entraba y de donde salia una fila continua de
promesantes. La vivencia resulté fuertemente toeante y algo sobreco

gedora. Muchos fieles permanecian en su interior, algunos "por devo
ei6n", otros para evitar, siquiera fuera por unos momentos, el frio
intenso de la noche, pnes no se permite pernoctar alli. Los escasos
bancos estaban colocados contra las paredes. Al frente, cerca del
comulgatorio, un extraio catafalco, el velero, suerte de mesa de lat6n
integrada por varias decenas de receptaculos para velas, hnmeaba cons
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tantemente, chorreaba incesante cebo y estearina y prestaba un aroma
especial al ambiente. La {mica luz provenia de esas velas encendidas
que chisporroteaban y titilaban alternativamente, proyectando fantas
males siluetas sobre los muros. La gente aparecia silenciosa, taciturna,
in.m6vil, azorada, una vez que entraba y tomaba gracia de la imagen
que estaba a la izquierda en el altar. Generalmente, entran de rodillas
y suben hasta la imagen, toman gracia y descienden siempre de rodi
llas, sin dar la espalda. Luego se incorporan y si traen velas las en
cienden, las colocan en el catafalco y permanecen como hipnotizadas
0 en trance, observando c6mo se consumen.

Pocos rezos se oian. Solo el lloro de alguna guagua turbaba ese
pesado y ominoso silencio. La fuerza espiritual que se desprendia de
ese grupo de peregrinos en ese momento era tan intensa que podia
sentirse casi fisicamente. Una sensacién extraiia. nos dominaba, sensa
ci6n que se repitié después cada vez que volvimos a entrar en ella

durante los dias de nuestra permanencia. Era una. impresién dificil
de definir. Distinta, en todo caso, de la que sentimos como creyentes
en una catedral. No teniamos la sensacién de hallarnos en una "eccle

sia" para adorar y venerar a1 Dios de las Escrituras, sino la de que
estabamos asistiendo a la celebracién de un rito colectivo en el que
todos y cada uno desempeiaban un papel especial, tacitamente pre
establecido, en un recinto de adopcion y con una. liturgia extraia tam
bién a su origen autéctono.

Con esta sensacién oprimiéndonos el pecho, y con aquella imagen
clavada en la retina, nos encaminamos hacia la casa de Kalisaya, sin

una palabra, sin uu gesto. El aspecto que presentaba ahora el canchén
cuadrangular, rodeado por las viviendas, a la luz clara de la luna
llena y de varias fogatas encendidas para. combatir el intenso frio de
la noche, un poco desdibujado por las nubes de humo, configuraba. una
visién que no olvidaremos jamas. Ni Merlino ni yo creimos conve
niente decirnos una sola palabra hasta que nos dispusimos a preparar
los grabadores para la entrevista programada. Las primeras impre
siones habian tenido la virtud de hacer que empezaramos a. tener con
ciencia real de que estabamos ya viviendo en otro mundo cultural.

3. UNA Eummsra rrnucrirmu.

La entrevista esperada constituia. para nosotros la segunda prueba
de fuego, pum de ella dependia gran parte de nuestra. posibilidad de
informacién. Concientes de la oportunidad, Merlino y yo, nos pusimos
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de acuerdo sobre la eonducta a seguir. En primer lugar demostraria

mos a nuestros visitantes el exaeto valor y las ventajas del grabador,
como asimismo la sencillez de su manejo y su total veraeidad mediante

una prueba proctica. Esta prueba reforzaria otro de los argumentos
esgrimidos con anterioridad que giro alrededor de la siguiente propo
sicionz "es mas eonvincente, mos veridico, mos eficaz y tendro, el valor
de algo vivo y real, que oigan la propia voz de ustedes relatando acon
teeimientos y explicando situaciones, que nosotros leyendo 0 contando

lo que ustedes digan". Si esta tesis triunfaba, la entrevista se desarro—
llaria no con caracter de tal sino con el tono de una conversaeion entre

amigos, en cuyo transcurso se tocarian temas de nuestro interés par
ticular.

El desarrollo posterior de la entrevista, como asi también el des

arrollo de otra complementaria celebrada el Jueves Santo en
Tilcara, ha demostrado la importancia decisiva de una.buena prospec
cion anterior, de una toma de eontacto previa. Eso tiene tanta o mas

importancia que haber agotado previamente toda la informacion exis
tente, que en este caso era. praeticamente nula. Nuestra prospeccion
a.nterior, la observacion del medio ambiente, la documentacion visual

y sobre todo, la relacion previa con personas e informantes ineluido

el Esclavo en persona, fueron factores de consecuencias netamente fa
vorables. Nuestro conoeimiento cle personas, hechos, circunstancias y

accidentes geograficos, cuando no de nombres, fechas o acontecimien

tos lugareios, promovian el asentimiento y produeian eco facil en nues
tra conversaeion que, en ameno y fluido diélogo, natural a veces, otras
titubeantes, fue celosamente recogido por nuestra cinta magnetofo
nica. También convinimos que la conversacion discurriria sin planes
estrictos, sin prisa pero sin pausa, alrededor de algunos de nuestros
eentros de interés, dejando que ellos hablaran naturalmente y siguien
do el hilo de sus propias asociaeiones. Estas fueron las razones que
motivaron una entrevista complementaria para llenar algunos claros.

Entre preparativos y planes habian llegado las 23.15. Esperéba.
mos que transcurriera un cuarto de hora mas para que llegaran nues
tros visitantes y como no llegaban decidimos ir a buscarlos, temiendo,
por un momento, que nuestros propositos fallasen. Afortunadamente,

no fue asi. Y decimos "afortunadamente" no solo porque pudimos
cumplir con nuestros fines, sino porque nuestra decision de ir por
ellos nos permitio eonooer cabalmente un aspecto hasta ahora descono
cido de don Alberto y de su papel real en el seno de su grupo.
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En efecto, llegamos hasta su casa y luego de hacernos anunciar,
fujmos recibidos en su propia habitacién, dormitorio, comedor, sala de
tocador y de recibo al mismo tiempo. Ahi vimos, en actitud al natural,
en su medio, a Don Alberto, su ayudante, su esposa y la viuda del
Esclavo anterior. Cada uno de ellos tenia su parte asignada en lo que
eonstituye realmente el drama de Punta Corral, pero nosotros todavia
no lo sabiamos. Podemos deeir, sin lugar a dudas, que en ese momento
eomenzamos a tomar contacto real con esta comunidad folk, a través
de algunos rasgos altamente signjficativos, que iban mas alla de lo
que podia ser nuestra admjraeion o curiosidad de occidentales. Sobre

ellos discurriremos inmediatamente pues fueron previos a la entre
vista grabada.

El Eselavo nos recibio con simpatia y llaneza, no exentas de dig
nidad y real conciencia de su papel. Nos presenté a. su tia, doiia Dio
nisia Zubelza de Torres, de mas de ochenta aios de edad, viuda del

Esclavo anterior. Una anciana vestida a la usanza lugareiia, agobiada
por la edad y la dura existencia, de rasgos marcados a buril y con la
voz cascada por los vientos cerriles. Su fisonomia es dura, pero su mi
rada trasunta bondad. Nos atendié con amabilidad y dijo saber algo

ya de nuestras intenciones, manifestando a la vez eierta sorpresa al
ver hombres que habian llegado de la ciudad, pasando molestias e inco

modjdaldes, a un lugar raramente frecuentado por gentes de ese tipo.

Goza doia Dionisia, aunque ya anciana y algo desmemoriada a veces,

de un status especial, en su calidad de viuda del Eselavo anterior. Es

algo asi como la matriarca. Para todo es consultada, ocupa el lugar de

privilegio en la Capilla mientras se rezan novenas y rosarios, dispone
de alimentos y alojamientos, y es objeto de respeto y veneracién por

los peregrinos, que entre ellos la llaman "la. Esclava". Una. idea de su
rol protagénico esté. dada por el hecho siguiente: al iniciaise la pro
cesién rumbo a Tilcara el Miércoles Santo, las andas de la Virgen son

colocadas sobre sus hombros y las trasporta los pasos iniciales, tanto

como le permiten hacerlo su avanzada edad y decrepitud, lo que cons
tituye, sin lugar a dudas, una real primicia para su rango y su repre

sentacién. Claro que en la practica., el que dispone y ordena, es el
Esclavo actual, eseudado siempre en una prometida consulta con su
tia, antes de dar ima contestacién definjtiva. Sin que hasta el mo
mento hayamos tenido ninguna otra informacién aecesoria, subraya
mos como digna de ser tenida en cuenta esta posicién de la viuda de
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Torres y el hecho de que el cargo de Esclavo haya pasado de tio a
sobrino.

Una segunda observacién notable, no s61o por las actitudes de los

participantes sino también por su significacién etnolégica, terminé de
convencernos de que estébamos en un instaute provechoso. Conocimos
a la esposa de don Alberto mientras ella le anuuciaba. la presencia de
dos promesantes que queriau saludarlo, uno de ellos, la seiora de N.N.
Insistio especialmente en esta. ultima "que no es la que yo conoei el
aio pasado" segfm repitié varias veces a su marido. Una. vez que fue
ron recibidos, asistimos al diélogo que se entablo entre ellos, que satis
fizo plenameute la curiosidad de la. seiora, de Méndez. Habia ocurrido
simplemeute que el Sr. N.N. habia decidido cambiar de mujer y tenia
otra a p1·ueba, cosa que fue entendida y aceptada como 10 mas natural
por sus iuterloeutores, originando a la vez un comeutario aclaratorio
de Don Alberto djrigido a nosotros, més o menos en- estos términos:
"Y bueuo, que se va a hacer. . . Si no le gusta. . . hay que cambiarla"

La conversacién derivo por sus cauces corrientes y ninguno de ellos
perdié su naturalidad ni la exacta, noeién del papel que jugaban, pese
a nuestra presencia, ni durante el diélogo mencionado ni euando besa

ron la mano del Esclavo, que acepté el homenaje con la dignidad y
seriedad de un obispo que da a besar su anillo. Estos hechos nos dieron

una verdadera iuyeccién de optimismo. Habiamos visto a nuestros per
sonajes actuando en su propio medio y observébamos ciertos detalles
significativos de status y actitudes; habiamos visto aflorar el scrwhnacuy

todavia en uso; nuestra presencia era admitida y tolerada., puesto que
era consentida por el leader de ese tiempo y lugar.- Habia empezado
a funeionar nuestro pacto al recibir esta autorizacién practica para
asistir a esta recepcion de peregrinos, en la que estabau presentes, ade
més, dofia Dionisia, la Sra. de Méndez y Daniel Flores.

La. tercera 0bSBYV30l6H,rh€Ch8 ya cerca. de medianoche, euando nos
dirigiamos hacia nuestro albergue con el Esclavo y su ayudante para

cumplir con la entrevista que teniamos pendiente, se refiere a algo
que ya hemos adelantado respecto del alojamieuto y de la promiscui
dad de los peregrinos. Nuestros aeompaiiantes hieieron una de sus re

corridas nocturnas por todas las habitaciones para ver si todo se des
arrollaba normalmente e insistieron en que los acompaiaramos para
comprobar "con nuestros propios ojos" el aprovechamiento de las ins
talaeiones. Y en verdad que las aproveehaban. En eada una de ellas el
haz de luz de nuestras lintemas descubria, haeinados en el suelo, en
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una. confusion de mantas, ponchos, arneses y monturas, varias deceum
de personas, de toda. edad, de todo sexo, de toda condicién, soportando
estoicamente las incomodidades, al par que dzindose mutuamente el
calor necesario en una noche de intenso frio. Hombres, mujeres y nifios,
eodo a. codo, cabeza con cabeza, cornpartian el duro lecho que la Madre
Tierra. les ofrecia, més algunos perros que aumentaban la temperatura
ambiente. .. Al reconocer a don Alberto, saludabau respetuosamente.
Otros, los mas, volvian la espalda 0 dejaba.11 oir algfin rezongo al sentir
turbado su descanso por la luz de la. linterna. 0 las voces desconocidas.

En cierta oportunidad el ayudante, por indicacién del Esclavo, ordené
la distribucién mas equjtativa. de los espacios ocupados para. que mais
personas pudieran cobijarse. Terminada la reeorrida, llegamos a dcs
tino. Ibamos a inieiar el registro meeénico de nuestras informacioncs
directas.

4. Dos PERSONALIDADEE orursres.

Estébamos ya, frente a frente, don Alberto Méudez y don Daniel
Flores, Esclavo y ayudante, y uosotros, grabador por medio. Mientras
Merliuo daba, los iiltimos toques a su aparato, ofreciamos a nuestros
informantes ginebra, coca y cigarrillos. El primero denegé simple
mente la. coca —tenia su acullico— pero acepté un trago de ginebra.
El segundo, rechazé totalmente nuestro ofreeimiento, dando una serie

de explicaciones referentes a su relacién con los promesantes, que no
debian verlo ni mascando coca. ni oliendo a alcohol; que no era reve

rente entrar y salir de la. Capilla coqueando, y una serie de argumen
tos del mismo estilo. Pero avanzando el tiempo,_fu.m6 un pa.r de ciga
rrillos y tom6 unos buenos tragos. A los pocos minutos de inieiado el
dialogo —que grabamos un poco subrepticiamente- lo interrumpimos
para hacérselo escuchar. E1 resultado no se hizo espera.r. Primero, sor
presa; luego, la. estupefaccién y desasosiego que produce siempre el
escuchar uno su propia voz reproducida; luego la. conformidad tér
cita. Habiamos ganado la batalla. Todo estaba bien. Habia aeuerdc,
interés, y lo mas esperado: buena. disposicién.

La entrevista se desarrollé con fluidez, girando acerca de ciertos

puntos de interés fundamental, como por ejemplo, biografia de los
informantes, historia de Ia Virgen, historia de la aparicién de la Vir
gen y su desaparicion, desarrollo e integracién de la procesién, cere
monias que se cumplen desde la llegada de los promesantes hasta la
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partida, la "pisada" con la Virgen, la distribucion de la tkrrita, los
arcos de flores, la adoracion por distintas bandas de sicuris, incluida
la llegada, canto y salutacion, los rosarios, las limosnas y su destino,
la alumbrada, la bendicion, etc. En algums ocasiones volvimos sobre
lo preguntado, como en el caso de los ex votos. Nos dijo que eran pues
tos y ofrendados antes y no después, y como tuvimos dudas, hicimos
nuevamente la pregunta al cabo de cierto tiempo, obteniendo la mis
ma respuesta. No conformes, dias después insistimos por otro lado,
pero no hubo contradicciones.

La informacion fue cla.ra y rotunda. Hubo cierta reticencia en

euanto a la enumeracion de los milagros que se atribuyen a la Virgen
de Punta Corral. Durante el viaje de 1961, sin grabador y casi a solas,

relato algunos, pero abora no fue asi. Recién entonees fue dable obser
var, ante nuestra insistencia para que contara algunos, una especie
de temor a la sancion de la jerarquia cclesiéstica, mas un poco de te

mor de ser mal interpretado. Otro tanto ocurrio cuando rozamos temas

respecto de viejas creencias y supervivencias que demostro conocer

don Alberto, de las que hablo con ademanes y gestos, que daban a
conocer que eso no era cosa de él, que él estaba por encima de todo
eso, que son costumbres de "los antiguos de antes" que todavia per

duran. No insistio; pero no porque no crea o porque no las respete,

sino porque prefiere no hablar de ellas, pues su condicion de Escla.
vo de la Virgen no condjce cou las viejas creencias y no es logico
atraer sobre si la atencion de la Iglesia con problemas de esa indole.
Esta reflexion es nuestra, de aquel momento, y nos convalidamos en

ella mas adelante, al analizar muchas de sus actitudes a lo largo de
diversos actos y ceremonias.

Conversamos durante mas de una hora. A medida que los minu

tos fueron transcurriendo pudimos advertir que la corriente de comu
nicacion se iba haciendo cada vez mos intensa. El comportamiento de

nuestros informantes, si bien totalrnente distinto, estuvo acorde con
las circunstancias y con su papel en el complejo fenomeno religioso
y social que estébamos empezando a estudiar. También pudo compro
barse entre ellos una notable diferencia. en la fluidez de la exposicion
y en la manera de tratar a la gente que participaba de los diversos
actos, diferencia que puede atribuirse a la distinta posicion respecto

del papel de los promesantes, que a su vez, es consecuencia directa
do su frecuentacion de los centros urbanos y de la religion oficial.
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cialmente algun centro ciudadano como San Salvador de Jujuy, sigue
fundamentalmente apegado a la tierra, a su tierra quebradeia y a
sus poblwdores. Ha sido anteriormente obrero en Tumbaya y Volcan.
Es un hombre de cerro, casi virgen a(1n de dobleces y mala. fe, que
vibra estremecido ante las fuerzas teluricas ancestrales, que padece su
papel de Esclavo, que pone sus buenos oficios para hacer mas lleva
dera. la vida. de sus paisanos. Meditaba. sus respuestas, se expresaba.
con voz calma y reposada, media sus palabras. Fué laconico y parco.
Hu.milde pero no vergonzante. A lo largo de algunas de sus interven
ciones pudo advertirse una mesura extrema, una bondad manifiesta
y un sentido realmente de "pastor de almas", para los fieles. Pero
con una preocupaeién que lo hacia aparecer mas bien como responsa
ble directo de sus vidas, de su bienestar corporal y de sus comodi
dades, que como alguien que se preocupa por la salvacion de su alma
0 sus problemas de conciencia. Tampoco se le vio, en ningnin momento,
preocupado por cuestiones formales o por cuestiones de dogma que,
por otra parte, le son completamente ajeuas. Podriamos decir que lle
vaba naturalmente su dignidad, sin pompa, sin insignias, sin arreba

tos, sin imposiciones. Era simplemeute el "Esclavo" y nada mas. Pero
nada menos tampoco. El significado real de esta institucion es una

de las incégnitas a resolver. Seguramente se trata de algo mais que

"el dueEo" del Santo, 0 de una, version local de los mayordomos, de
raigambre hispanica. Si fuera por su papel, podria considerarse co
mo Huacacpuillzw, segfm puede verse en Arriaga. 4, Ia permanencia
y proyecién de una institucion prehispanica, que le precedio. Eso es
real, pero el problema result6 mas serio de lo que vimos en el primer
momento.

Daniel Flores, el ayudante, representa el polo opuesto. Su propia
vestimenta: traje negro, camisa blanca, corbata. negra y sombrero ne

gro; su aetitud en conjunto, denuncia a las claras al hombre ciuda
danizado. Acude todos los afios a. Ptmta Corral a colaborar con Don

Alberto en ocasién de la afluencia de fieles. Normalmente vive en las

afueras de San Salvador de Jujuy, capital de la. provincia, y esta.
vinculado estrechamente con las actividades eclesiasticas, las proce

siones y las festividades religiosas, en especial, las fiestas capitalinas
de la Virgen del Rosario. Vive mortalmente preocupado por la forma
externa, el orden, la. jerarquia, y el exacto cumplimientn de la. pom
pa. Vigila 1a. actitud de cada uno de los participantes y casi hasta
mide el tiempo que cada uno de ellos ocupa en adorar 0 tomur gracia.
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Los trata imperativamente, cuando no los zamarrea vigorosamente. Los
mira "desde arriba"; no es "uno de ellos". Los dirije y hasta los em

puja violentamente, si por casualidad alguno se detiene, haciendo de
mora.r el paso de la interminable fila de la procesion. Su personali
dad se afirma a cada instante. Su elocucion es fluida, su termino

logia es ciudadaua, aunque, a cada instante se agolpan en su boca
oleadas idiomaticas ancestrales que pueden mos que su autocontrol,
y trata de ocultar rapidamente. Fue informante calificado que nos
ayudo a completar nuestra vision de manera muy clara. Lo seducia
oir su voz conservada en la cinta magnetofonica y, al mismo tiem
po, vio en nuestra tarea una manera de propagar el culto de la Vir
gen de Punta Corral, como su contribucion personal a la consolida
cion de la religion oficial. Asi lo interpreto y vacio entera su infor

macion, que si bien esta teiida de fuerte tonalidad apologética, nos
instruyo sobre cantidad de aspectos muy interesantcs. Fue obediente,

sumiso y casi servil. Satisfizo inmediatamente nuestros requerimien

tos y nos facilito extraordinariamente el acopio de datos, que anali

zaremos e interpretaremos mas adelante.
Transcurrida ya la media noche, se despidjeron hasta el dia si

guicnte ambos personajes. Merlino y yo, comentamos largamente los
rcsultados antes de decidirnos a descansar, para esperar al resto de
nuestros compaieros que llegarian por la maiana. A continuacion nos
ocuparemos de analizar e interpretar algunos de los datos recogidos
sobre la aparicion y transformacion de la leyenda del origen del culto
de la Virgen de Punta Corral problema religioso central de esta con
tribucion, cuya elucidacion servira para intuir en su real magnitud,
toda la ceremonia y su contexto.

5. Dos msmmas QUE NO oo1NcmEN

La primera version sobre la aparicion de la Virgen de Punta
Corral fue recogida y publicada por Cortazar en 1953, como ya asen
tamos en nuestra informacion preliminar. Segun ella, a fines del siglo
pasado, vivian en Punta Corral don Pablo Méndez y su cuiiado don
Roque Jacinto Torres, el primero de los cuales mientras pastoreaba
sus ovejas en los cerros de enfrente, tuvo una vision. "Se le aparecio
una seiora blanca, cabellera reluciente, que le hablo con amable ma

jestad, preguntandole qué hacia. Maravillado y como quien conversa
consigo mismo le respondio. Antes de que se diluyera la aparicion,
oyo que le recomendaba que al otro dia volviera a buscarla. Don Pa
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blo quedé a.t6n.ito. Se restrego los ojos. Cavilé perplejo. S6l0 atiné a
sefialar con piedras el lugar y regresé a su ra.ncho. Alli, reunida la
familia en la. cocina, conto su aventura. Entre las burlas de unos y
el asentimiento de otros, oyé el consejo de su cuiado, que lo indujo
al volver al dia siguiente a.l lugar del encuentro. Por supuesto, la
seiora ya no estaba, pero sobre las piedras dejadas como sefial, don
Pablo hallé una piedrita. blanca, pequefia, que recordaba la. forma. de
algunas imageues vistas en estampas, y sobre todo, a la. Virgen de
Copacabana, tan venerada en el Altiplano". Parece, segun dijo, que
estaban patentes la cabeza con su corona, su manto cénico y hasta "a.l
guito modelada la figura del niiio". Inmediatamente fueron a Tum

baya, a cuya jurisdiccién eclesiatica pertenecia Punta. Corral, para.
pedir consejo al sacerdote, que "reconoci6 el parecido", escuché
el relato con interés. resolviendo que la piedra quedara en la iglesia,
mientras las gentes retornaban a sus hogares. Entre tanto corrieron las
voces de la milagrosa aparicién y los interesados en conocerla aumen
taban dia a dia.

Asi las cosas, al cabo de mucho tiempo la. piedrita —C0rtazar en
su versi6n dice "1a imagen"— desaparecié de 1a iglesia de Tumbaya,
ante el asombro y la indig·naci6n de los aldeanos. Hasta. don Pablo

fue arrestado en averiguaciones, pero no pudo aclararse nada. A al
guno se le ocurrié regresar al lugar de la primera aparicién y, para

asombro de todos, estaba nuevamente alli. Esto fue interpretado co

mo que la Virgen manifestaba. su voluntad de permanecer en Punta
Corral y por eso le construyeron una capillita de piedra, barro y paja.
Nétese, acotamos nosotros, que desde el comienzo hay confusion entre

la, imagen y la piedrita. A poco andar, casi olvidada por sus nuevos
devotos y por el mismo don Pablo, la capilla fue desmoronandose y
todo empezé a desvanecerse entre brumas de abandono y dejadez.

Por ese entonces una eufermedad al parecer inexorable mjnaba
lasfuerzas de Roque Jacinto Torres, que impresionado desde el re
lato de la. primera aparicién, puso su vida en manos de la Virgen,
haciendo promesa de erigir una capilla digna. de su huésped. Para
sorpresa y agradecimiento de su promesante, la curacion definitiva
sobrevino a la brevedad y él, en persona, inicio los pasos necesarios
para cumplir su voto, encontrando fervoroso apoyo en los lugareios,
anoticiados de ese milagro. Los detalles posteriores figu.ra.n minucio
samente comentados por Cortazar en las notas ya mencionadas, in
cluida la vieja rivalidad entre Tilcara. y Tumbaya por la tenencia de
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la Virgen. Por ellas nos enteramos que el domingo siete dc mayo de 1889
fue bendecida la capilla de la Virgen Nuestra Madre y Seiora de Co

pacabana y que, recién en 1938, se construyo un "ca.lvario" en el
Abra de la Estancia Grande, lugar de la primera aparicion.

E1 relato, en cuanto se refiere al origen y aparicion de la Virgen,
no es muy claro ni muy explicito en rigor de verdad. Las circunstan
cias de "la aparieion" no escapan a las de otros ciclos conocidos, so
bre todo si tenemos en cuenta la seiora blanca de cabellera reluciente

del relato de don Pablo Méndez, glosado por Cortazar. Pero la pie
drita blanca que recuerda a algunas imagenes de estampas corrien
tes, especiahnente a la imagen de "Nuestra Senora de Copacabana"
introduce un factor que no se integra totalmente con el resto. En
efecto, es algo incongruente. No se menciona, a lo largo del relato,
en ningun momento, ni como ni cuando fue reemplazada por la ima
gen hoy venerada. No paso este detalle inadvertido para nuestro autor,
que no fue mas alla. de tomar nota de él. Tampoco se ve con claridad

como ocurre el despertar de la devocion de don Roque Jacinto Torres,
quien "habia puesto su confianza" en la Virgen y habia. sido "im
presionado desde el primer momento de su apa.ricion"

En la informacion que uso Cortazar hay, evidentemente, dos par
tes. Una historia escrita y documcntada, segon unos cuadernos que
empiezan en julio de 1887 cuando don Roque Jacinto Torres, primer
Esclavo, da comienzo al cumplimiento de su promesa. Otra, que se
inicia con la primera aparicion y termina con la milagrosa curacion
del que seria su primer Esclavo. gQué se hizo de don Pablo Méndez 7,
,;Cual fue su suertel 5,Como se paso de la piedrita ala imagen? g,Cuan
do se produjo el cambio? 3,Qué se hizo de la primera capillal

Tampoco se ve ninguna relacion directa con la Virgen de Copa
cabana venerada en Bolivia, en el Santuario del mismo nombre, salvo

el hecho consignado de que "la piedrita" rccordaba algunas imagenes

de estampas corrientes de la Virgen y el Nino, conocidas en Copa

cabana. Vale decir, que la advocacion "Virgen de Copacabana" de
Punta Corral tiene ese solo asidero. Porque en cuanto se refiere a las

circunstancias de origen y a sus primeros milagros no hay punto de
contacto alguno. La imagen de Copacabana de Bolivia es de factura
humana total y desde el comienzo se mueve en el ambito de la cris

tiandad, ya se trate de la version corriente del Inca Yupanqui, o de
la recogida a comienzos del siglo XVI por Vazquez de Espinosa 5.
Ademas, el primero de los milagros consignado por esta fuente, obra.
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de un religioso, entronca con los milagros clésicos, por asi decirlo, de
Ia literatura cristiana. En efecto, el aceite comenzo a manar en canti
dad suficientes pa.ra consumo a partir de un pequeiiisimo deposito.
Por otra parte, todo ubica el nacimiento de la devocion por la Vir
gen de Copacabana, sino entre gente europea, por lo menos ya en
avanzado proceso de transculturacion, aunque se haya intercalado en
algunos de los relatos de su origen, algim dejo indigena, como el Yu
panqui ya nombrado, que la fuente més antigua no menciona para
nada. Favorecida esta naciente devocion por los clérigos, el resultado
final salta a la vista, pues hicieron del tcmplo que albergaba la ima
gen de Copacabana una suerte de Lourdes del Altiplano.

Todo esto no debe parecer extraio. Es el proceso corriente en
casos semejantes de muchos otros santuarios conocidos. Pero nada

impide que nosotros lo miremos desde otro angulo, abareéndolo con
perspectivas distintas. E1 rapido auge del culto de la Virgen de Co
pacabana, mas su origen netamente cristianizante, su total aceptacion
desde el comienzo por la jerarquia eclesiastica, y hasta la contribu
cion real de misioneros y sacerdotes para propagar su poderosa accion
mediadora, son la prueba de que han constituidos diversos pasos
de una accion polémica y apologética, que vio en la canalizacion
de esa devocion naciente una manera de terminar, o —por lo memos
cubrir con sello cristiano un viejo santuario regional ubicado en

Copacabana, de larga tradiciion prehispanica y preincaicaj. Pero
el resultado no fue ni favorable ni definitivo, segon puede confir
marse informandose acerca del proceso posterior y del estado actual

de la. cuestion. Fuertes acentos paganos, que participan de ritos dc
fertilidad y ceremonias agrarias, han convertido a la. devocion por
la Madre de Dios en una via de escape para una religion nueva,
propia de gente que todavia busca salida para un gran problema
cultural, problema que consistio en reemplazar su religion por otra
que le fue impuesta, que no iba de acuerdo con el resto de su sistema
de categorias, especialmente con su estructura socioeconomica, pero
que le atraia por el brillo externo de su liturgia y la pompa de sus
celebrantes.

Muchas incognitas nos planteaba la version recopilada por Cor
tazar, frente a nuestra informacion de 1961, especialmente la advo
cacion de "Copacabana" sobre la que hemos discurrido, recién, como
paso previo al cotejo con la version nuestra, que estaba destinada.
en principio a completar a aquella. El relato que recogimos el Dunes
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Santo de 1962, fue, salvo ligeras variantes propias de las cireuns
tancias distintas, semejante al que oimos en agosto de 1961. No
transcribiremos toda la conversacién, sino que insistiremos {mica

mente en las diferencias que la separan de la version de Cortazar,

diferencias que nos serviran después, para ensayar una interpreta
cién condicionada de esta fiesta, entendida como el fenémeno de

choque entre dos culturas, que trajo como resultado una nueva con
cepcién religiosa.

Desde el comienzo surgen diferencias sustanciales. La "se1'iora
blanca de cabellera reluciente" que dirigiera la palabra a don Pablo
Méndez "con serena magestad" no existe. S6lo se habla de una pie
drita hallada en el camino, y no en un lugar indicado previamente

con piedras. No hay tampoco referencia alguna al parecido con deter
minada. imagen —1éase Copacabana- ni tampoco se habla de "apari

ci6n de la Virgen". S6lo se meuciona la piedrita. Piedrita bonita que
don Pablo llevé a su rancbo e hizo conocer a sus familiares y vecinos,
corriendo asi de boca en boca la excelencia de su aspecto y sus virtu

des milagrosas. Gente de otros lugares empez6 a venir con curiosidad
no exenta de veneracién. En este estado de cosas decidié su poseedor
llevar la piedrita, no se dice imagen., a Salta, sede del obispado, para

"hacerla oliar", es decir, hacerla bendecir, cosa que se 1lev6 a cabo sin

ningun inconveniente. Santificada ya, salié de su cerro y anduvo por

valles y quebradas. Su fama se expandié y llegaban peregrinos de tie
rras lejanas para contemplarla y enterarse de sus milagros (que no
se dice cuales fueron en ese tiempo).

Este ir y venir de tanta gente, desde lugares distintos, y su con

centracién en sitios determinados, preocuparon a las autoridades de
Tumbaya, que vivian pendientes de los acontecimientos politicos y
sociales de su época, de modo que, en cierto momento, arrestaron a
don Pablo Méndez con "su piedrita", en previsiéu de futuras com

plicaciones. Pero al cabo de tres dias hubo que dejarlo en libertad
porque "la piedrita", corpus delicti y motivo del escandalo, habia
desaparecido. Y después de buscarla por todas partes, volvi6 a encou

trémela en el lugar de su primera aparicién, N6tese que hasta ahora,

en esta version, el fmico elemento religioso cristiano que se mezcla
es el "haberla hecho o1iar". No se trata de la peripecia de una ima
gen sagrada, ni de la. seiora blauca, ni de la Virgen de Copacabana,
sino de una. piedra. No desaparece una imagen de la iglesia de Tum
baya, sino una piedrita, oliada, eso si, de la comisaria del mismo lugar.
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A partir de este primer milagro, que asi se podria calificar la
nueva aparicién de la piedrita en el mismo lugar en que fuera ha
llada por primera vez, la version de don Alberto Méndcz se encarrila

algo hacia lo que podriamos llamar la "versi6n oficia1" consignada
por Cortazar, pero, al mismo tiempo, siguen aparcciendo divergencias
notables. Don Pablo y sus paisanos deciden edificar un "oratorio"

en el mismo lugar donde ahora esta la Capilla actual, que fue refor
mada y amplida hace pocos aios. segun documentos en c1 cuademo
de gastos del Esclavo actual. Preguntado expresamente nuestro infor
mante sobre la existencia de una capilla anterior, abandonada 0 des
truida, nego rotundamente. No mencioné para nada tampoco la en
fermedad, la promesa o la curacién de don Roque Jacinto Torres,
origen de la Capilla actual, segun la primcra version que hemos glo
sado, version que en este sector, precisamente, no es muy clara.

De aqui cn adelante, empieza la segunda parte de la accién. Se

gun la versi6n oficial, don Pablo Méndez desaparece sin pena ni glo
ria, y la figura de don Boque Jacinto Torres cubre totalmente la es

cena. Este asienta rigurosamente en sus cuadernos, segfm nos dice

Cortazar la historia escrita de la Virgen y su Santuario- Actua como
"esclavo y devoto", segfm los canones mas estrictos que regulan las

relacioncs entre laicos y religiosos. Pero en ningfm momento se ex

plica cl transito de "piedrita" a "imagen", ni naldie sabe cuéndo,
como o quién la l1al16, ni siquiera a sugerencia de quién se cambié la

una por la otra. Nuestro autor, que también vio algo no muy claro,
interrogo al Esclavo sobre dicho cambio y la diferencia de tamaio en
tre piedrita c imagen, recibiendo la siguiente respuesta: "VEAN PUES
ESO 5LA VIRGEN CRECE DE POR SI!’

Tampoco nuestras averiguaciones tuvieron éxito. La religion ofi
cial, el dogma, parecen haberse impucsto, asi a primera vista. Un
manto de olvido, entre piadoso y caritativo, se ha tendido sobre los ori
genes legendarios. La religiosidad y veneracién del hombre primitivo
frente a una hierofania han sido absorbidas, canalizadas y transfi

guradas. "La piedrita" ha. sido reemplazada habilmente, como por un
prestimano, y en su lugar ha aparecido una imagen que "1·ecuerda"
por su aspecto externo a la de Copacabana, que, por rara casualidad,
ya era famosa en el Altiplano y cn el noroestc extremo de nuestro
pais. El préximo paso fue légicamente, Ia identificacién. Surgio asi la
advocacién "Virgen de Copacabana de Punta Corral", que es la que
de abi cn adelante prosperaria.
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|,Qué ha ocurrido? Se ha dado otra vez u.na cristianizacién, que
en este caso pareceria definltiva, pues el prestigio de la Virgen de
Copacabana de Bolivia alcanza y sobra para el fenémeno de Punta
Corral. Sin embargo una mirada mas profunda nos haré. ver la real

situacién. Fuimos inducidos a considerar mas profundamente la cues

tion como consecuencia de una afirmacién concreta. Ya dijimos que
de la imagen en si, nadie sabe nada. Pero de "la piedrita", si. Esta
"en el corazén de la imagen actual". Esta fue la ra.z6n por la cual
comprendimos que estabamos frente a otro acto del drama que se ha
bia iniciado en el primer hallazgo, y sobre cuya interpretacién dis

curriremos de aqui en adelante.

6. Exécmis cnimca.

Buscando la explicacién de estas desemejanzas y contradicciones
proseguimos nuestra indagacién con un analisis mas menudo de los

elementos de juicio que disponiamos. Pasamos revista nuevamente a

las diversas circamstancias que rodearon la aparicién y a sus varian

tes, empezando por "la sciora blanca, de cabellera reluciente, que
hab16 con serena majestad". Este elemento formal a todas luces ajeno
al resto fue consignado por escrito a partir del momento de la entra

da en escena de don Roque Jacinto Torres. Abi, en los cuadernos, lo
1ey6 Cortazar, pues a él no se lo conto don Guillermo Torres, Escla
vo entonces. Tampoco el Esclavo actual, a lo largo de varias entre
vistas y conversaciones, mencioné ni recordé para nada a la "seii0ra
blanca", de aspecto majestuoso. Ni uno s6lo de los peregrinos y pro
mesantes recuerda para nada esa aparicién. Don Pablo Méndez, figura
real., protagonista inicial, ha sido escamoteado y en su lugar aparece

"promesandose", para construir una capilla, don Roque Jacinto

Torres. Entre las brumas seniles que invaden su mente doria Dioni
sia, la Esclava, expresa su odio a los "bolivianos" que desnaturalizan
el culto, como un eco lejano de antiguas prevenciones y recomenda
ciones Por otra parte, a nuestro juicio esa "sef1ora blanca de cabe
llera reluciente que hablé con serena majestad" recuerda demasiado
cerca otra escena muy conocida en la que una aparicion semejante,
de la Santisima Virgen, dijo "Yo soy la Inmaculada Concepci6n". No
resulta dificil identificar ese rasgo formal de la leyenda como algo

agregado, artificial, de neta raigambre europea y catoljca, destinada a
disimular el origen pagano de la aparicién.
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Continuando nuestro anolisis nos detuvimos en las circunstancias

que rodearon la aparicion de "la piedrita". La version clasica, cucu
ta que don Pablo Méndez, marco el lugar con piedras para recordar

10 y al volver al dia siguiente encontro una piedrita blanca que
recordaba la forma de algunas estampas corrientes, sobre todo a al
gunas de la Virgen de Copacabana, tan venerada en el Altiplano. Lue
go fue llevada al cura de Tumbaya que "reconocio el parecid0", es
cucho el relato con interés y decidio que la piedrita quedara en su
iglesia. Notese que hasta aqui, en la version inicial, andamos todavia
con la piedra, pero inmediatamente, esta misma version continua di
ciendo que "la imagen" desaparecio, motivando hasta la detencion

de don Pablo Méndez en averiguacion. Al cabo de algunos dias, al
guien sugirio volver al lugar del primer hallazgo, donde, con gran
sorpresa, se hallo de nuevo a. "la imagen". Esto se interpreto como

el deseo de la Virgen de permanecer alli y le "hicieron una capilla

en Punta Corral. no en el lugar en que aparecio, es decir en el Abra
de la Estancia Grande. Resultado: después de la ida a Tumbaya se ha
escamoteado la piedrita y aparecio en su Iugar una imagen de la Vir
gen. Como, donde y cuando se produjo la sustitucion, puede dedu

cirse con facilidad. Nada de esto condice con la segunda version, que

no habla de imagen, sino de una piedrita que fue echa "oliar" y que,
ya santificada, continuo haciendo milagros. Resulta claro reconocer una

intervencion extraiia y una interesada. sustitucion, que trae como re

sultado aparente que la piedrita de la leyenda original se desvauezca

como por encanto y en su lugar aparezca una imagen de la Virgen

que aun no recuerda a la de Copacabana, sino por algunos detalles de
atuendo y nada mas.

Respecto de la capilla también hay divergcncias. Segon el Escla
vo actual y nuestros informes, la onica capilla que ha existido es la

que hoy existe, que si bien ha sufrido cambios, modificaciones y am
pliaciones, ha permanecido siempre en el mismo lugar. Pues bien, la
version oficial —que ya podemos llamarla a.si—- introduce una capilla

primitiva, hecha de barro, piedras y paja, cuyo abandono, olvido y
destrucciou, si bien no se achaca por entero ni directamente a don Pa
blo Méndez, permite la. entrada en escena de don Roque Jacinto To

rres como deuteragonista rodeado de tanto prestigio que de abi en
adelante nadie mas se acuerda de aquel. En efecto su entrada no pue
de ser mas devota y espectacular. Enfermo de terrible enfermedad
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decide poner su vida en manos de la Virgen, haciendo promesa de
construir una capilla digua de tal huésped. El relato dice que "ha
bia quedado impresionado desde la primera aparici6n" (que él no
vio, acotamos nosotros). La curacion total no se hizo esperar y el mis
mo don Roque comeuzé a dar cumplimiento a. la promesa y a publi
carlo a cuatro vientos, convirtiéndose en "Esclavo y Devoto" de la

Virgen. De abi en adelante es ya historia, si no historia eclesiatica,
documentada por él mismo en sus cuaderuos.

;,Qué ha ocurrido? Reemplazada la piedra por la imagen se ha
dado un segundo toque maestro: se echa un manto de olvido sobre

don Pablo Méndez, protagonista, sugiriendo, sin decirlo, que hubo de
su parte abandono y dejadez, y se permite la entrada en escena, como

primer actor, de un promesante tipico a la mauera catélica y euro
pea, que consagra su vida a la Madre de Dios. Por si algo faltara, el

milagro de la curacién de su enfermedad, eu alas de la fama, hace

olvidar casi por completo aquel primer milagro de la desaparicién y

posterior hallazgo de la piedrecita en el mismo lugar, que tiene mu
cho aire pagano y se parece mucho a "esas piedras que se mueven

y animan por si so1as" de amplia dispersion en nuestro continente.
Tampoco se construyé alli la Capilla como para evitar asociaciones
malsanas. Recién en 1938 se construyé un calvario en Estancia Grande,
lugar del primer hallazgo.

En presencia de estos argumentos, 5,no es licito pensar que nos
encontramos frente a un caso de idolatria que ha sido canalizado por
la Iglesia hacia otra imagen sugerida con habilidad y mas apta para
la veneracién puesto que aprovechaba de la enorme difusién que tenia
ya en esa época la adoracién de la Virgen de Copacabana de Bolivia'!

Creemos que si. Baste recordar para afirmar nuestra idea, las pala
bras pronunciadas por el Esclavo ante algunas observaciones de Cor
tazar. Dijo don Guillermo en una oportunidad; "YO HI DE CONTAR
A LOS PAGRES Y NO HI DE ANOTICIAR A CIVILES. SABEN

SER ENTROMETIOS". Y en otra fue mas explicito: "NU HAY QUE
DECIR DE LA VIRGEN LO QUE NO SE SABE DE VERDAD.
DE NO, ESTAS IMAGENES, ASI COMO SON BIEN MILAGRO

SAS, SABEN SER BIEN BRAVAS". Las primeras son el eco de
una prohibicién expresa. Las segundas, el palido resonar de un furi
bundo anatema. Ambas bullen todavia en el recuerdo de dofia Dio

nisia, que en su vejez provecta, ya no sabe su exacto sentido.
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ces dogmaticos, se entiende con certeza que a partir de la consagracion
de don Roque Jacinto Torres como Esclavo y Devoto, la Iglesia tomo
eu sus manos el asunto y todo marcho sobre rieles. Para mayor segu
ridad e informacion de las geueraciones futuras, se consigno por es
crito en los cuadernos, que guardaba celosamente don Guillermo, fueu
tes de Cortazar, de puxio y letra de don Roque Jacinto Torres, la his
toria oficial de la aparicion y origen del culto de la Virgen de Punta
Corral.

Pero una vez mas el tiempo demostraria que no es posible con
trolar totalmente un fenomeno cultural, y menos aim si éste toca el

ambito de las creencias religiosas 0 preceptos morales. La sordera casi
total que aquejo a don Guillermo, sucesor de don Roque Jacinto To
rres, lo hizo aislarse del mundo. Dejo de ser por esa razon el cam
peon de la propaganda fide. Cuando sintio que las fuerzas lo abando

naban, penso en su sobrino, casi analfabeto y sin preparacion expresa,
para que lo sucediera. Asi llego a ocupar su puesto don Alberto Mén
dez, cuya semblauza ya hemos hecho. Este conocia, como hombre de
pueblo, como autiguo pastor de Punta Corral, la vieja historia que
eirculaba de boca en boca, de la "piedrita bonita", de la version origi
nal. Su tio no alcanzo totalmente a imbuirlo de la "version oficial"

y él, a su vez, no tuvo oportunidad nj le era de facil acceso la lectura.
de los cuadernos. Como consecuencia, sobreviene el desquite. A falta
de insistencia y repeticion de la "versiou oficial", empieza a tomar

cuerpo nuevamente la version primitiva, pues la otra no les satisface
plenamente. Se inicia asi el "tercer acto" que podriamos llamar "Si11
cretismo", algunas de cuyas peripecias hemos conocido. El telon se

levanta con la nueva presencia de la despreciada piedrita, que ahora
esta en el corazon de la imagen, irradiaudo desde alli su mana pode
roso en pleuo siglo XX.

Las viejas divinidades andinas luchan por sobrevivir y por ajus
tarse a un nuevo orden en el que, so pena de extincion, deben desem
peilar algfm papel. Surge asi una nueva estructura religiosa, con indi
vidualidad propia, que satisface la religiosidad del lugareio, restable
ciéndose asi el equilibrio, que duraré. cierto tiempo. Y decimos "cierto
tiempo" porque hemos visto como la Iglesia de hoy, con método no tan
sutil como el de siglos anteriores, ha intentado arrancar de raiz, sin
resultado por el momento, algo que desde su punto de vista puede con
sideraxse como "un brote de paganismo en el siglo X.X" pero que
nosotros, a fuer de antropologos, conocemos como una recuperacion del
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equilibrio cultural, que se habia roto con la llegada de los conquista.
dores europeos.

La nueva estructura religiosa ha surgido como resultado de una

serie de ajustes sucesivos que han sido el légico proceso que se inicio
con la couquista espiritual. Ha seguido los mismos cauces que en el
Antiguo Peru, pero cou varios siglos de retraso, lo que nos ha permi
tido tomar contacto in vivo cou fenémenos que hubierau merecido
el anatema del venerable y discutido padre Joseph Arriaga. En efecto,

la leyenda inicial de la aparicién de "la piedrita" 0 lo que después se
dijo "1a imagen" de la Virgen de Punta Corral, ocurrio, mas o menos,
a mitad del siglo XIX, en una época en la que, a primera vista, nadie

hubiera podido pensar en un refloreeer de las viejas idolatrias. Tanto
fue asi que la jerarquia eclesiastica no tuvo ineonveniente en "0liar’
la piedrita, que volvio a su lugar de origen a eontinuar con sus mila
gros por valles y quebradas.

Nadie reparé en ese momeuto que las circunstancias del hallazgo
y posterior desarrollo coincidian en todo con las que el indigeua de si
glos auteriores llamaba camopas" o amuletos, identificados a veces
con los penates o dioses lares, hasta en el hecho de que la piedrita era

propiedad de don Pablo, que la habia hallado.

Tampoco a nadie se le ocurrié pensar eu las estreehas analogias
formales que existen entre el comienzo de la leyenda de Punta Corral y

gran parte de su elaboracién original y la leyenda del origen de algu

nas huacas famosas como las de Llellayuancupas que fuera recogida
por Francisco de Avila eu la antigua provincia de Huarochiri. Alli
también la "piedrita" fue hallada en parecidas circunstancias y era
también de propiedad de la persona que la hallara. También se le hizo
una especie de "templete", también desaparecié. Pero ésta era una
huaca y muy poderosa. Nada tenia que ver con la religion europea.

Solo después de un cierto tiempo, seguramente luego de la prisiéu
por breves dias de don Pablo Méndez y de producido el "mila.gro" de

la nueva aparicién eu el lugar primitivo, heeho que tuvo tanta reper
cusién popular, fue que se produjo lo que podriamos llamar la cristia

nizacion total. Se reemplaza la piedrita "oliada" por una imageu que
nadie sabe ni cémo ni cuando ocupa el lugar de aquella; al mismo
tiempo se oficializa una aparicién mitica —la. sefiora bla.nca— se anula

la figura del primer poseedor y se la dota de un "Esc1avo y Devoto’
de cuya religiosidad y santidad nadie puede dudar; don Roque Jacinto
Torres.
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Este estado de cosas dura hasta hace pocos arios cuando vuelve a
hacerse corriente, por las razones indicadas mas arriba, la existencia
de la piedrita y toma cuerpo la version de que ésta se encuentra en el
corazon de la imagen que se venera en la actualidad.

Coincide practicamente esta situacion con la asuncion al cargo de
Esclavo de don Alberto Méndez, por muerte de don Guillermo Torres,
informante de Cortazar en 1953. De esta misma época exactamente,
poco tiempo después, data la presencia inevitable del ayudante don
Daniel Flores, sobre cuyo papel no es posible dudar, dada su versacion
en religion y liturgia, su origen "ciudadano", su vinculacion con las

comunidades religiosas de la capital jujefia y sus relaciones con la
jerarquia eclesiastica. Tenemos la impresion que nuevamente la Iglesia
ha adivinado un renacer de las divinidades autoctonas y esta tratando
de impedir cualquier "disimulacion 0 atrevimiento" de los lugarefios.
Hemos usado de esta expresion porque valen para esta cireunstancia
palabras que escribiera siglos atras el implacable Joseph de Arriaga;
‘Y a llegado esta disimulacion o atrevimiento de los Indios, que a

acontecido en la fiesta de Corpus, poner una Huaca pequeia, en las

mismas andas al pié de la Custodia del Santisimo Sacramento muy di
simuladamente. Y un cura me dijo que habia hallado las Huacas en
el hueco de las peanas de los santos del altar, que las avia puesto el
sacristan y yo las e visto detras de la misma iglesia. Como también se
averiguo en Huarochiri por el doctor Francisco de Avila, que para
adorar a un idolo en forma de mujer llamado CHUPIYAMOR y MA
MAYOC, hacian fiesta a una imagen de nuestra sefiora de la Asuncion,
y para adorar a un idolo varon llamado HUAYHUAY, hacian fiesta a
un Ecce Hom0" ”.

Este estado de cosas, que podriamos llamar de sorda tension, hizo
crisis el pasado aio de 1961, cuando el entonces parroeo de Tilcara,
desvinculado completamente de las creencias locales, pretendio de un
dia para el otro, retirar de manos de sus devotos la imagen de la Vir
gen e impedir ritos tradicionales como el "tomar la gracia" indivi
dualmente, tocando la imagen, el manto o las cintas. Esta actitud pro
movio una division "a muerte" en la poblacion de la zona. Por un lado,
la gente que apoyaba la accion del parroco y acusaba a los_ otros de
adorar "un pale", o la imagen por si misma, olvidandose de Dios
Padre; por otro, la mayoria del hombre comfm, pastores, agricultores
y obreros, que veian en esa actitud una violacion de las eostumbres
ancestrales 0 una arbitrariedad del sacerdote. De mas esta que se diga
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que el primer grupo estaba integrado por lo que podriamos llamar la
"é1ite" pueblerina, entre las que se destacaban las seioras de institu
ciones religiosas y cofradias recientemente constituidas. La con.moci6n
fue grande. La lucha tenaz y enconada. El Esclavo amenazé con bajar
la Virgen a Tumbaya, la vieja comunidad rival. Una solucién transi
toria fue el alejamiento del pérroco, que permitié el establecimiento de
un statu quo momenténeo. Pero, paralelamente, ha habido una concen
tracién de misioneros y predicadores, coincidente con la bajada de la
Virgen. Ademas, la accién de la Iglesia se refleja perfectamente en
la fiesta. Esta tiene dos caras. Una, natural y viva. Otra, automatica

y formal. La diferencia estriba en la preseneia del sacerdote 0 de quie
nes aspiran a intervenir con su misma intencion. La. exacta pondera
eién de esta diferencia ya que fue puesta de manifiesto en su oportu
nidad y a.l10ra intentaremos en cambio, un diagnéstico antropologico

del problema.

7. UNA INTERPRETACIGN nm. OONFLICTU.

Pensamos que la actitud de los lugarerios no debe entenderse como

una heterodoxia consciente, como una herejia manifiesta, como un afén

de engafiar a sacerdotes y misioneros, escondiendo sus viejos idolos o

huacas tras la imagen cristiana, sino como una p0siei6n honrada, fruto

del sincretismo que compaginé la nueva fe con las creencias ancestra
les. Este nuevo equilibrio de valores religiosos significa no la apostasia
de las divinidades locales, sino la aceptacién de nuevos valores que se
agregan al panteén ya existente, sin desmedro para ninguno de los dos.
Tal cosa es lo que se entrevé en la actitud de peregrinos y promesan

tes. No hay una intencién precisa, consciente, de alejarse de Dios Padre

0 de relegarlo a segundo plano. No. Con la misma devocién, con la.

misma uncién, con la misma honradez con que invocan a la Pacha al

regreso de un viaje o al inieiarlo, solicitan el amparo de la Mamita.
de Punta Corral para cuando se sienten enfermos 0 los amenaza una
desgracia.

Es légico que asi sea. La sutil distincién de raigambre teolégica

de adorar la imagen por lo que representa. y no por si misma, no cabe

en esta religiosidad simple, natural, espontanea. Para cse tipo de con
cepcién religiosa, sea la del Peru del siglo XVI, la del siglo XIX en
nuestro noroeste 0 la. de Punta Corral en 1962, es tan valida la una.
como la otra. Tan digna de crédito ésta como aquella. Otra vez, a esta



altura de nuestro discurso, recordamos palabras de Arriaga, cuando
nos explica: "los indios pensabau que las huacas de los espaioles son
las imagenes, y como ellos tienen las suyas, nosotros tenemos las nues
tras" ‘°. Es claro que ambas creencias se han amalgamado sin excluir
las. Creen en el Dios Padre Todopoderoso, en la Madre de Dios, pero
en una concepcién personalizada: creen en esa imagen y en este santo,
de la misma manera que veneran todavia u.na apacheta, un rio 0 una
fuente. A poco que se analicen con cierta profundidad muchas fiestas
religiosas, se comprobaran nuestras suposiciones. Claro que hablamos
de aquellas fiestas religiosas no institucionalizadas, no originadas, no
dirigidas, no turistizadas, y no de aquellas que son hoy motivo de atrac
ci6n para el turista, como La Candelaria de Humahuaca 0 la Virgen
del Valle en Catamarca.

El conflicto que hemos visto estallar mas 0 menos sordamente pero
con ciertas sugestivas implicaeiones, entre agosto de 1361 y abril de
1962 en nuestra provincia de Jujuy, repite, salvo lejanas varianhes,
los planteos que en el Antiguo Peru motivaron la accién directa y deci
siva —asi lo creyé él— del Virrey Toledo. Conflictos semejantes pue
den ser resueltos y encauzados de manera efectiva, dicho en otros tér

minos, de manera antropolégica, evitando situaciones extremas que los
exacerben. Como se trata de conflictos de orden religioso y moral, ca

tegorias bastante descuidadas en nuestros tiempos técnicos y pragma
ticos, suclen soslayarse, pero es llegado el momento de apreciarlas en

su proyeccién real. No son otra cosa que la exteriorizacién de uu cho
que cultural que todavia no ha sido asimilado.

El couflicto entre parroco y devotos en Tilcara, que a primera
vista parece como u.na simple querella entre Esclavo y sacerdote, es
la manifestacién externa de un grave problema cultural. El choque

entre la cultura europea y la aborigen descalabré totalmente un orden
cultural preexistente, tanto eu sus érdenes econémicos como en los so

ciales y en los religiosos, que se nucleaban alrededor de Ia comunidad
prehispanica. En los primeros momentos la preexistente estructura
religiosa permanecié intacta, pero después tuvo que ceder ante la cris
tianizacion, de la misma manera que la vieja. comunidad debié ceder
campo a terratenientes y latifundistas. La estructura religiosa, la eco
némica y la social descansaban sobre la comunidad. Fue necesario un
cambio, que ocurrié no hace mas de una década para que se produ
jeran algunas novedades. En esa época, disposiciones provinciales ex
propiaron las tierras de toda la zona de Punta Corral, permitiendo su
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aprovechamiento sin cargo y prometiendo la propiedad privada de los
terrenos trabajados que aun no se ha hecho totalmente efectiva. Esto
equivale en cierto modo a la vuelta. a la propiedad comun y al usu
fructo de la tierra, aunque no por completo, porque la promesa_ de
propiedad privada ya ha causado ciertos inconvenientes pero ha revi
talizado, por asi decirlo, las viejas raices casi secas, que cobrando nue
vos brios han avanzado en biisqueda de luz. Empezé a vislumbrarse la

posibilidad de nuevo equilibrio que ha encontrado su primera salida
por la via religiosa. Ha cobrado cuerpo una nueva religiosidad que
armoniza las dos en pugna.

La nueva entidad retiene en su seno una profunda y complicada
marafna de practicas mégicas y supersticiones que hunden sus raices en
el viejo substratum prehispanico, pero al mismo tiempo ha hecho suyas
otras categorias extrafnas desde la genuflexién (no muy separada de la
mocha) y la incensacién (ya se hacia con coa tola), hasta la limosna,
las novenas 0 el rezo colectivo. Bien es verdad que esta nueva entidad

no parece regida ni siquiera dominada. por la idea del Dios Omnipo
tente, de la Divinidad Unica, pero no por eso es menos humana ni deja
de colmar la natural religiosidad de este hombre. No es menos piadosa
la actitud de los promesantes y peregrinos ni es menos digna de admi

racién su devocién. La actitud reverente, recogida, ensimismada de los

fieles en el interior de la Capilla es tan pura, tan sincera, tan cabal
como la de los mas devotos creyentes antes de la Comunién. Falta s6lo

un detalle, falta un solo paso para que ambas partes queden satisfechas,
pa1·a que el equilibrio sea real.

Ese paso entendemos que corresponde a la Iglesia darlo cuanto

antes, con la seguridad apologética que ha caracterizado sus dos mil
aiios de vida. Por lo menos asi lo entiende nuestra mentalidad de antro

pologos y de cristianos. Ella puede canalizar y absorber esta nueva
religiosidad mediante una actitud caritativa y a la vez firme, tratando

de injertar en la nueva entidad lo unico que falta o que, por lo menos
no esta muy elaro, que es la noci6n del Dios Unico, primera y unica
razon de lo que existe. Esto s6lo podra lograrse por la via de una
catéquesis especialmente entrenada, que aprenda a sopesar cabalmente
una cultura distinta, tan digna de respeto y comprensién como la nues

tra propia, y adentrarse asi en su verdadero espiritu. No puede ense
iiarse el misterio de la creacién 0 la noci6n del pecado original o la
esencia de la redencién a hombres que viven en el seno de una religion

milenaria de la misma manera que a los nirios que se prepara para
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la primera comunién. Recordemos, en esta misma linea de argumenta
cién, que si hasta la. misma doctrina de la intercesién de los santos

necesité tantas aclaraciones para los propios cristianos, cémo no en
tender, c6m0 no valorar, cémo no justificar las dificultades que tienen
estos hombres para distinguir estas imagenes de sus propios objetos
de cu1t0? Asi planteada la cuestién, no causa njnguna sorpresa que
confundieran santos e im:'enes con huacas e idolos.

No es posible, segun hemos apreciado personalmente, en pleno si
glo XX, en ese lugar de nuestro pais, encarar la solucién del caso como

10 hicieron en el Peru el Virrey Toledo 0 el Padre Arriaga. No en vano
han pasado algunos siglos y no en vano los antropélogos han asimilado

experiencia y conoeimiento. Es evidente que la "tolerancia" que ca
racterizé a los elérigos del siglo XVII debe retomarse en su punto de

partida pero no ya como una manifestacién de caridad cristiana sino
como consecuencia de un real conocimiento del problema cultural y de

sus ooncomitancias. O sea revivir la vieja y sutil distincién teologica

entre idolatria y supersticién que permitié a aquéllos ser mas amplios,
entendiendo que si estos hombres adoraban sus huacas y otros idolos
u objetos eualesquiera, ineurrian s6lo en supersticién, pues ésto no
afectaba para nada en la adoracion del Dios Unico. Asi pudo ocurrir
en el Antiguo Peru del siglo XVII: muchos indios bautizados, creyen

tes y cristianos, honradamente militantes, continuaron reverenciando
sus huacas, sin ser declarados por ello incursos en el pecado de idola

tria. El agudo estudio de Kubler 11 sobre casos semejantes en los pri
meros tiempos de la colonia es altamente ilustrativo al respecto. Lo
que ocurre es que a primera vista resulta muy dificil ver un fenémeno
que se esta. desarrollando hoy, desde la misma postura que pudo obser
varse aquel.

No se trataria de viola: el dogma sino de hacer uso de la natural
tolerancia del catequista, que ademés de su formacién doctrinaria y
apologética. tuviera una formacién antropolégica, que colocaria asi al
servicio de sus afanes. Esto en el fondo, no implicaria tampoco una

concesién especial de la Iglesia ni seria una novedad. Baste para forta
lecer nuestra opinion recordar el cristianismo "sui generis" del cam
pesinado europeo de ciertas regiones, como en la Bretaia francesa,
Transilvania o la Baja Italia. Mediante esta salida muchos rasgos reli
giosos que son corrientemente seialados como paganos y heréticos por
algunos, y como reminiscencias o superviveneias euriosas por otros, pa
sarian a desempeiiar papel real y de ninguna. manera vergonzante o
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reprimido, contribuyendo a una integracion tangible y completa, que
es imprescindible, urgente y vital, tanto para unos como para otros.

8. PALABRAS FINALES.

Hasta aqui hemos planteado la problematica y la interpretacion
de algunos de los temas centrales de investigacion que surgierou de
nuestro estudio en Punta Corral. Hemos centrado nuestra atencion eu

el mas atractivo que es, por rara casualidad, el mas dificil y peligroso:
el problema religioso. 'Nluestra atencion, justo es decirlo, tuvo sus razo
nes, entre ellas, el hecho conocido de que las festividades semejantes
de muchos puntos de nuestro pais han sido vistas siempre formalmente
y un poco aisladas de su medio social e historico. Intereso mos la bus
queda del rasgo indigena mas notable, 0 la vestimenta mas pintoresca,
0 las agrupaciones 0 cofradias, cuando no la policromia y el pintores
quismo, mas que la casi inasible esencia del fenomeno en si, como ex
presion de una dinémica cultural en pleno proceso.

E1 resultado de nuestras observaciones fue reconocer que como
consecuencia de una puja entre la religion europea y la religion autoc
tona, empieza a tomar cuerpo una religion nueva que todavia no ha
plasmado totalmente, pero que se perfila con caracteres propios. No
nos detuvimos ahi. Hemos osado pisar terreno aparentemente vedado,
en este caso la posicion de la religion oficial de nuestro pais, como una
posibilidad de contribuir a una rapida integracion espiritual impos
tergable, y asi, sin quererlo, quién al principio de la exposieion pedia
excusas por salir de su campo hacia el folklore, ha caido en la Antro

pologia Aplicada, pues hasta sugiere remedios e indica normas y pro
cedimientos. No debe verse en nuestra actitud ni pedanteria ni falta
de autocritica sino el producto de la convivencia con una realidad viva,

de la que hemos participado como hombres y como antropologos.

De regreso, ya en nuestro gabinete, cuando reviviainos el proceso,
ayudados por la informacion y documentacion complementaria impres
cindible, hemos entrevisto una posibilidad mas que aumento nuestra
preocupacion y nos hizo sentir la conciencia cabal de nuestra respon
sabilidad. g,No sera esta etapa inicial de ajuste naciente en el ambito
religioso el primer paso de una integracion social y economica que
vemos como impostergable e inevitable? gNo sera posible que nuestro
esfuerzo pueda contribuir a terminar con el terrible drama del nor
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oeste de nuestro pais, el de las "provincias pobres", que es, solamente,
una falta de ajuste de su cstructura social y econ6mica? (,No sera lle
gado el momento de salir a la calle, ir a ver esas comunidades, estu
diarlas, comprenderlas y eanalizar sus problemas por la via de solu
ciones reales y no teéricas o de gabinetei

Cientos de comunidades folk, cientos de culturas mixtas, viven a
lo largo y ancho de nuestro pais, vegetando algunas, durando otras,
luchando por sobrevivir las mas. No se han rehecho muchas de ellas

deI· choque corrculturas superiores o distintas. Pero pcriédicamente
siguen siendo visitadas por seudo antropélogos que van a mirar su
ciclo vital como el Virrey asistia hace cieu afxos a las fiestas de nati

vos cn Africa; como espectadores, euando no como coleccionistas de

recetas desconoeidas, coplas inéditas 0 costumbres raras. Hoy no puede
concebirse ni tolerarse esa posicién. No tenemos el derecho de solazar

nos con nuestra tarea 0 informar de todo lo que vimos como al re

greso de una excursién de caza 0 de una gira de inspeccién. Si la

posibilidad que hemos entrevisto es real, que asi lo creemos, ha llega
do la hora de convertirnos en antropélogos militantes. De usar de nues

tros conocimientos, explicar los fenémenos, dar consejos, encauzar, lla
mar la atencién sobre cuestiones que s610 el antropélogo profesional

puede ver en su exacta dimension y no postergar un momento mas
una intervencién directa o indirecta.

Nuestra exposicién llega a su fin. Ahora cedemos la palabra a

quienes consignaron y observaron la fiesta propiamente dicha, para
que proporcionen los detalles y el clima en el que se desarrolla cl dra
ma que venimos de comentar.
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