
DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE LA FIESTA

Pon PABLO AZNAR, SANTIAG0 ALBERT0 BILBA0 y MIGUEL HANGEL
GONZALEZ

SEGUNDA Pnm

Para una major descripcién de la Fiesta, hcmos creido convenien

te distingujr de su circular unidad, momentos y elementos caructeri

zadores, que trataremos por separado (*) y que detallamos inmedia
tamente.

La banda de sicuris en la Fiesta de Punta Corral.

Subida de los promesantcs.

Estada en el lugar.

Cercmonias que se realizan el martes de Semana Santa.

Procesién hacia Tilcara.

LA BA1<nA ¤1:.s1cU121s EN LA Fmsra DE PUNTA Comun.

La banda de sicuris tiene una organizacién interna relativamente
institucionalizada, con reglamentos bastante precisos, a los cuules deben
ceiirse los miembros cuando actnian como tales. El hecbo de que esos

reglamentos no se encuentran asentados por escrito no les quita vigen
cia ni importancia. Se asimila a una "c0misi6n di1·ectiva" de institu
ci6n deportiva o de fomento y esta constituida por un presidente, un
tesorero y cinco vocales, quienes cargan sobre si la responsabilidad de
las relaciones publicas del conjunto y la coordinacion de sus movimien

(') A pesar de que los datos que se transcribiran fueron roeopilndos por el
cnnjunto de los integrantes de las comisiones que concurrieron a Punta Corral en
abril y agosto de 1962, los temas senin tratados de acuerclo a lu. siguiente distri
buci6n: banda de sicuris, Pablo Aznar (P.A.); descripcién dal lugsr y capilla,
Miguel Hdngel Gonzalez (M.H.G.) y lo rcstante, Santiago Alberto Bilbao (S.A.B.).
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tos y actuacioues. Son ellos los que solucionan —en la medida de sus

p0sibi.lidades— los problemas personales de los integrantes que pu
diesen llegar a incidir sobre su probabilidad de actuacién.

E1 conjunto tieue uma "sede", que 110 pasa de ser un lugar de
reunion y ensayo. La banda "TerrvYt0ri0s Argenti#n0s" se reune en una

Fig. 2 — Esquema que indica Ia posicién estfetica. de la harida "Territorios Ar
gentiuos". Los mimeros indicau nombre e instrumento del ejecutante, de acuerdo
con el texto.

habitacién —la mas importante y la mas grande- de la casa de los

padres de uno de sus miembros, Criséstomo Ursayaste, en lo alto de
la calle Salvador Debenedetti, de Ti.lca.ra.
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La organjzacién no se mantiene durante todo el aiio; por lo me
nos, no se mantiene desarrollando el maximo de actividad. Los inte
grantes del conjunto no iuterrumpen el contacto entre si, pero la re
lacién se hace mas laxa. Muchas veces las necesidades econémicas los

obligan a alejarse de Tilcara en busca de trabajo y, sin embargo, cuan
do se acerca fin de aio con su secuela de fiestas, y en abril la festivi

dad de la Virgen de Punta Corral, todos los miembros de la banda
se encuentran en el pueblo y aunan esfuerzos para. el mayor éxito de
su actuacién.

Tanto en sus desplazamientos como cuando se encuentran ejecu
tando sin marchar, las bandas de sicuris mantienen una formacién

determinada. En abril de 1962, cuando el trabajo de recopilacién de

datos en Punta Corral, ya se habia observado esto durante la ejecu
ci6n de las bandas en la plaza de Tilcara, en la mafiana del Domin

go de Ramos. Pero reciéu pudo determinarse con certeza el luues 16,
reunida la banda "Te*r·ritori0.s· Arge#ntin0s" en su sede para permitir
nos grabar su musica. En esta oportunidad, los miembros de la banda
ocuparon automaticamente sus sitios, correspondientes a lo que vamos
a llamar —para diferenciarla de la formacién de marcha— "forma

ci6n estatica". Esta formacién, tal como lo indica el esquema de la

figura, afecta la forma de un 6va1o incompleto en el que todos los
hombres miran hacia el interior: los instrumentos de percusion, re

dobles, bombo y platillos se situan en uno de los extremos del 6va.lo,
al cual cierrau; los sicuris cubren los diametros mayores y casi lle
gan a cerrar el otro cxtremo. En esta formacién no actua el "director",

cuya uuica funcién aparenta ser decorativa y sélo en la formacién de

marcha, y del cual hablaremos mas adelante. El presidente de la ban
da, que tieue la responsabilidad de la conduccién musical, se situa la

teralmente y cerca del extremo contrario al de los instrumentos de

percusién, tal como queda indicado.

En esta oportuuidad, la banda "Terr·ito·ri0s A.rgentz9n0s" esta com

puesta por diez tocadores de sicu, dos redobles, un bombo y un par

de platillos, estos tres filtimos instrumentos tipicamente europeos. Uno

de los sicuris lleva un condorpasa que hace sonar al comienzo y al fi
nal de cada ejecucién; se trata simplemente de una matraca, que ge
neralmente suele imitar la forma de un aeroplano.

De acuerdo con los datos de los cronistas y las investigaciones mas
recientes encaradas con sentido cientifico, la base de organizacion de
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la banda de sicuris cs el conjunto de cuatro instrumentos, dos de lcs

cuales respouden "en c011s0nancia." a. los otros dos. Dc tal manera

que las bandas estén formadas por ocho 0 doce tocadores de sicu, se
gfm se reninan dos 0 tres conjuntos bésicos dc cuatro instrumentistas.

Pero la banda. que nos ocupa, tal como puede observarse, tieme sola
mente diez sicuris. Interrogados los respousables acerca de esta cir

cunstancia, coutestaron que —e11 efect0— la banda tiene comunmente

doce caias, pero que en la, oportuuidad esperaba.11 a dos hombres que
a ultimo momento no pudieron hacerse cargo de su puesto. Este incon
veniente impensado varié la conformacién habitual y correcta de la
banda. Las otras bandas que tuvimos oportunidad de observar, tenian

todas doce flautistas y las variaciones en el numero de integrantes se

establecia en el orden de los redobles, bombos y platillos, pero nunca
cn el de 10s sicuris.

Nos parece conveniente dejar constancia de los nombres de los

ejecutantes, haciendo mencién del instrumento que tccan, para que

10s podamos reconocer en 10s distintos esquemas:

10.

11.

12.

13.

14.

Alejandro Rosso, primer redoble.

Jesus Tocana, segundo redoble.

Alberto Martinez, bombo.

Héctor Maida, platillos.

Rafil Niquitel, egunda. cafna y condorpaso.

Martin Vargas, primera. cafia.

Rufino Martinez, primera. caia.

Francisco Rosso, segunda caia.

Cipriano Churquiu, segunda cafna.

Paulino Martinez, primera cafna.

Victor Quispe, primera cauia.

Alberto Rosso, segunda caia (presidente).

Lorenzo Gaspar, segunda caia.

Criséstomo Ursagasti, primers caia.
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A1 ver una banda de sicuris en su formaeién de mareha, que eon—
siste en dos hileras paralelas de ejecutantes, el frente de cada uno en
el mismo sentido que la marcha., con los instrumentos de percusién
delante y las caias detras, tal como se observa en el esquema, po
dria suponerse que la formacién estética anteriormente descripta se
rompe en el sentido del eje mayor del 6va1o y asi comienza su des
plazamiento con la sola inclusién del "director" 0 tambor mayor.
Pero si bien esto es cierto en lo que concierne a los instrumentos de vien

to, los de percusién efectuan en cambio un desplazamiento que altera.
su anterior colocacién. La simple apertura en dos alas de los hombres

de la pereusién daria el siguiente esquema:

@ e Q

indicando la letra D la presencia del "director" y la flecha el
sentido de la marcha. En cambio el numero 1 (Alejandro Rosso,

primer redoble), pasa de la derecha. —sig·uiendo la direccién de la.
marcha— a la izquierda; el bombo (uumero 3, Alberto Martinez) se

coloca detrés de Rosso; los platillos (numero 4, Héetor Maida) pasan

del primer lugar de la izquierda al segundo de la derecha y quedan
detrés del segundo redoble (mimero 2, Jesus Tocana). Una vez adop

tada esta formaciéu, dos redobles suplementarios se colocan delante
de los ya indicados (los dos nuevos se iudican con las letras A y B)
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para numentar la masa dc cjecutantcs. Dc ucuerdo con esto, la for
mucién de marcha es tal como 10 dice el esquema:

H

IO

IZ

Ya hemos hccho una brcvc mcncién a la. actuacién del l.la.mad0

"di1·ect0r". Su tarca sc limita a llevar cl compés cou su bastén, sin

que en ningfm momento tome propiamente la direccién orquestal; la
figuru 3 mucstra un conjunto de sicuris marchundo sin lu presen
cia. del tambor mayor, lo que nos dice bien a las claras que no es im
prcsciudiblc.
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A pe-sar de su situacion retrasada eu el conjunto, el anteultimo
tlc la liilera de la dereelia (esta indicado en los esquemas con el nu

mero 12). el presidente del conjunto es su verdadero mareapaso nor
mal; indica cual ha de ser la velocidad cle la marcha, ·qué pieza ha

bra do ejecutarso eu tal 0 cual momeuto, y —en el instante en que

tig. .1 — lizimla tlc sicuris 1]l1ll'Cll2lIlLl() lizlcin Punta Corml.

la bauda se enfrenta con los calvarios o, ya dentro de la capilla de

Punta Corral, con la imagen de la \`irge11— abandona su sitio para
eiieabezar el rezo o la ofrenda (figura 4).

Maiiteniendo esa formacion de marvha, el martcs 17 de abril de

1962, a las 20 horas, la banda "Tcrr[fm·z`0s ArgcntzTn0s", luego de re

cibir la bendicion en la iglesia de Tilcara, salié rumbo a Punta C0
rral. Habrian de ser 37 kilémetros a través do la noche, do un paisa

je donde priman la luna y el frio, la piedra y el cansancio. Las difi

cultades que presenta la ascension por un estrecho y enredado camino
de cornisa, la gran cantidad de promesantes que hacen la marcha a

distinta velocidad, algunos individualmente, otros en grupos mas 0

inenos numerosos, la oseuridad, en fin, todos los problemas imagina

bles con respecto a una caminata de tal naturaleza, hacen que la orga
nizada forinacién de marclia que fuera mantenida rigurosamente a 10

296



largo de todo el reeorrido por las calles del poblado y por la »l··rU·n\gi
del Guasamayo, se vaya desmenuzanclo no bien tornado el camino de

la Garganta del Diablo, inmecliatarnente de pasatla la usina. A pai-
tir de alli la banda deja de toear y asi los miembros se van mezclando

de a poco con el resto de los eaminantes, ya sea solos. ya en grupos
de dos 0 tres, de aeuerclo con sus prefereneias.

Fig. 1 —— Entrada de lu banda al leinplo

Pero 110 se dispersau hasta el punto de perder eontaeto entre si
y basta que un grito lo requiera para que cualquiera de los sieuris

responda al momento, ya sea deteniéndose si marchaba delante, o

apurando el paso si lo hacia a la zaga. Quien mareha a la cabeza es
siempre el tocador de bombo; como transporta el iustrumento mzis vo
luminoso e incémodo —aparte de su bagaje personal-, quiere pre·

caverse de la posibilidad de incouveiiientes futuros que lo obliguen
a detenerse, ganaudo la mayor eantidad posible de eamino. En euauto
a eerrar la marcha, la regla es inviolable; siempre habré. de ser el

presideute el ultimo de la columua.

Llegado el primer miembro de la banda a una distaneia de 200

0 300 metros autes del primero de los calvarios, se sieuta a descan

sar en tauto espera a sus companeros. Asi se va reuuiendo la orquesta
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A pesar de su situacion retrasada en el conjunto, el anteultimo
(le la hilora de la dereclia (esta indicado en los esquemas con el nu

mero 12), el presidente del eonjunto es su verdadero marcapaso nor
mal; indica anal ha de ser la velocidad de la marcha, ·qué pieza ha

bra de ejeeutarse en tal 0 cual momento, y —en el instante en que

""" "'" <"T"“":?’§ :;.,u N g;-·; _ * ‘ ;
WEE

I1;. o — l$zu1·,l;i do >i<·ni·i< ll11ll`Clll1I1tlO lincia Plllllil L`0i*r:il.

la banda se enfrenta con los calvarios 0, ya dentro de la capilla de

Punta Corral, eon la imagen de la Yirgcn- abandona su sitio para
eneabezar el rezo 0 la ofrenda (figura 4).

llanteniendo esa forinacion de inarcha, el niartes 17 de abril de

1962, a las 20 horas, la banda "Tcr2·it0r[0s Airge1zt1}n0s", luego de re
cibir la bendicion en la iglesia de Tiluara, salié rumbo a Punta. C0

rral. Habrian de ser 37 kilémetros a través de la noche, de un paisa

je donde priman la luna y el frio, la piedra y cl cansancio. Las difi

cultades que presenta la ascension por un estrecho y enredado camino
de cornisa, la gran cantidad de proinesantes que haecn la marcha a

distinta. velocidad, algunos individuahnente, otros en grupos mas 0
memos numerosos, la oscuridad, on fin, todos los problemas imagina
bles con respecto a una caminata de tal naturaleza, hacen que la orga
nizada forinacion de marcha que fuera mantenida rigurosamente a 10
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largo de todo el reeorrido por las calles del poblado y por In <l·r·l'r-mg!
del Guasamayo, se vaya desmeiiuzando no bien tomado el <;·zuniur» ·le

la Gargauta del Diablo, inmediatzuueute de pasadu lu usinu. A pur
tir de alli la bauda deja de tocar y asi los miembros se van mezclamlo
de a poco con el resto de los caminantes, ya sea solos. ya eu grupos
de dos 0 tres, de acuerdo com sus prefereneias.

L2;

Fig. 4 —-— Entrada do lu banda al lemplo

Pero no se dispersan hasta el punto de perder contacto entre si
y basta que un grito lo requiera para que cualquiera de los sieuris
responda al momento, ya sea deteniéndose si marehaba delante, o

apuraudo el paso si lo hacia a la zaga. Quien mareha a la eabeza es
siempre el tocador de bombo; como transporta el instrumento mais vo
luminoso e incémodo —aparte de su bagaje personal-, quiere pre·

caverse de la posibilidad de inconvenientes futuros que lo obliguen
a detenerse, ganando la mayor cantidad posible de eamino. En cuanto
a. cerrar la marcha, la regla es inviolable; siempre habré de ser el

presideute el ultimo de la columna.

Llegado el primer miembro de la banda a una. distaneia de 200

0 300 metros antes del primero de los calvarios, se sieuta a deseau

sar en tauto espera a sus compaieros. Asi se va reuujendo la orquesta
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que —mientras toma resuello— intercambia informacion acerca de
lo ya. andado y especula posibilidades acerca de lo por venir. El ul
timo eu agregarse es el presidente, quien indaga por el estado de
los integrzmtes, preguutando a eada uno de ellos, en algo como un
"pasar l.ista.", que el asegura la presencia de todos.

Después de cada descanso, se adelanta una persona, a la que lla
man "bombero" y que siempre aeompafia a la banda, que efectua

un dispazro de ‘bomba de estruendo a cuyo estampido el conjunto,
que ha rehecho su correspondiente formacién, comienza a tocar, ca
minando lentamente hacia el calvario préximo.

Lentamente avauza la banda de sicuris. La musica que tocan esté.
enteramente penetrada de evocacioues religiosas de esas que tan bien
combinan con los aires relativamente tristes y lentos del altiplano.
Enfrente a la mesa de piedra callan las carias y la voz de los hom

bres que reza.11 ocupa su lugar. La banda ha avanzado hasta que sus

dos primeros hombres mantienen la misma linea con respecto al fren
te del ealvario. El presidente de la banda, en el caso de "Territ0ri0s

Argvntinos", Alberto Rosso, avanza desde su sitio y se arrodilla de

lante del altar. Junto a. él, todos los musicos se hincan y responden

a su oraci6n. Rosso la acompaia con la colocacién de pequeiias pie
dras y puiados de tierra. Luego una sefia, un nuevo djsparo de bom

ba y la musica y la marcha. Se camina entonces en formaciun y to

cando, pero nunca demasiado trecho, solamente unos metros hasta
dejar el claro y comenzar otra vez a subir la cornisa, doude cesa la
musica y la formaciun se rompe.

Tres veces asistimos esa noche a la misma ceremonia, en los tres

ealvarios que ofrecen descanso en la subida a Punta Corral.

Ya desde el ultimo de los calvarios, la banda adopta su corres
pondiente formacién de marcha, con el director delante, llevaudo el

ritmo con su bastén. La. musica es entonces bastante répida, apta para
acompaiiar la caminata por terreno llano. Los peregririos siguen la
banda agrupundose a sus costados y detras. Enfrentada con la puerta

del Santuario, la banda cambia su ritmo por un aire lento, de neta
raigambre liturgica. Hay que hacer notar que este ritmo lento, ya
sea cantando 0 tocaudo, sera el unico utilizado durante toda la cere

monia dentro de la Capilla. Van eutrando lentamente y ya en el atrio
se arrodillan y siguen avanzando hincados. La entrada del santuario

esta guardada por dos ayudantes del Esclavo de la Virgen que lle
van, como emblema de su distincién, una cinta que les cruza el pe
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cho en bandolera y un bastén blanco. Su misién en este momento

es impedir la entrada de mas gente para. permjtir un desplazamiento
mas fécil de los sicuris en el interior de la unica nave.

La banda sigue tocaudo en tanto se acerca al altar. Llegados lo
mas adelante que pueden, hacen una pausa y comienzan a cantar,
con la misma entonacion de la marcha lenta de entrada. El presi
dente —R0sso— es el que conduce el cauto y los demas lo siguen co

mo un eco. Cantan sin tocar, llevados solamente por los golpes del
bombo y con un final de redobles y condorpaso. La. letra de lo que

cantan, tomado de la cinta magnética, dice asi:

"Buenos dias, Madre mia,
"Virgen de Copacabana.
"A estas horas hemos llegado,

"noche y dia hemos venido,
"cruzando rios y montaiias.

"Hemos venido y a.dorado.’

Terminado el canto, vuelven a tocar y luego nuevamente a can
tar y asi sucesivamente canto y musica se suceden cuatro veces.

Por la noche los sicuris duermen amontonados en los reducidos

recintos de adobe destinado a los promesautes. Han tenido una dura

jornada, no han dormido la noche anterior y les espera un dia no
mas descansado.

b) Sunma mz nos PN)MESAN'1‘ES.

(P. A.)

Las bandas de sicuris y los promesantes aislados, comienzan el
ascenso hacia el Santuario de Punta Corral, a partir del domingo de
Ramos, aumentando su numero El‘ll1]1GS y martes, de manera que en

la noche de este ultimo dia, se concentra la mayor cantidad. Usual
mente parten desde Tilcara. Sin embargo algunos prefieren efectuar
el ascenso por Tumbaya o Maimara, que si bien quedaumés cerca,
ofrecen mayores dificultades de acceso, por caminos mas escarpados
·y fatigosos. Recordemos que Punta Corral se eleva a casi 2.000 me
tros sobre los 2.300 que. constituye la altura de Tilcara. Los que pro
vienen de la zoua denominada genéricamente "el val.le", que queda
al oriente, 0 de otros lugares mas o menos dispersos, utilizan sendas
secundarias. El recorrido se efectfia a pie, en razén de que la situa
cion eeonémica de los promesantes no le permite tener caballos o mu
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las, 0 porque la gran mayoria. de las promesas consisten, precisamente,
en efectuarla de ese modo.

El camino principal que va desde Tilcara a Punta Corral es to
talmente de herradura, de un ancho aproximado de 1.50 mts. En vis

peras de efeetuarse las celebraciones es reparado y puesto en condi
ciones por voluntariosos devotos. En oportunidades, colaboran la Mu
nicipalidad de Tilcara 0 la Direccién de Vialidad de la Provincia de
Jujuy, con hombres, 0 simplemente facilitando las herramientas. Las

principales tareas son despejar los derrumbes 0 apuntalar los pasos
que se apoyan en plataformas pircadas.

El paso de la marcha es lento, pero regular, salpicados por bre
ves descansos. Las mas prolongadas detenciones se haran en los cal

varios. Estos son meses de piedra, de planta rectangular, cuyas me
didas oscilan alrededor de 150x70x60 cm. de alto. Cuando subimos esta

ban completamente desnudas, pero en oportunidad de la procesién fue

ron cubiertos con un mantel y adornados con arcos de flores y ramas, pa
ra recibir las andas con la urna que guarda la imagen de la Virgen.
Estos calvarios —cuatr0 en total- estan distribuidos, saliendo desde

Tilcara, de la sigmiente forma: calvario de la Peia, luego de las Siete

Vueltas, lugar donde se asciende directamente al cerro, después de
haber dejado el lecho del arroyo Guasamayo; calvarlo de Chilcaguada,
en el lecho de la quebrada del mismo nombre al fin de un largo y

abrupto camino; calvario del Abra de Punta Corral, la zona mas ele
vada, 4.500 mts., sumamente fria y ventosa, y, por ultimo el calvaria

de Punta Corral, aproximadamente a 150 metros de la Capilla.

Cerca de estos calvarios —anota.mos tres- se encuentran apache
tas. Solo una de ellas, la del calvario del Abra, ostenta a su lado un
cruz. Sobre estos altares, nadie deja. de ofrendar, tanto en la subida
como cuando regresan con la. imagen. Una costumbre reciente, segnin
informantes, es la de enfrentarse con los calvarios, rezar una. oracién

y dejar sobre la mesada, un puiiado de pedregullo o arena.

El descanso més prolongado se efectua en Chilcaguada. Alli se
han concenrrado uumerosos puestos donde se vende comidas, sopas, pi
cantes, café, empanadas, chicha, etc. Los que han salido a. la oraci6n
de Tilcara, hora preferida para. evita.r el golpe del sol, llegan a Chil
caguada a medianoche y esperau hasta la madrugada para reinicir
la marcha.El lugar esta iluminado por numerosas fogatas y reina una
gran animacién mantenida por la llegada, salida y presencia de las
bandas, promesantes y vendedores.
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Es de hacer notar que la inmensa mayoria de los concurrentes,
sou de neta extraccién folk. Sou contados los represeutantes de la
oficialidad pueblerina, que no va mas alla de alguna que otra enfer
mera, agente de policia, etc.

Los promesantes hacen el camino en grupos familiares 0 amisto
sos, y cuando la oportunidad se presenta, como en nuestro caso, acom
paiian a las bandas, cuyos integrantes se preocupa.11 por atender a
los necesitados. Para, ello llevan un botiquin, con diversos medica
mentos, desde pildoras hasta inyectables, que serviran para curar los
males mas` comunes: apunamiento 0 envaramiento de los miembros. No

es rara tampoco, la fatiga provocada por el esfuerzo demandado a
organismo debilitados por una. mala alimentacién 0 enfermedades pul
monares. Muchos promesantes van cargados con bultos y no admiten
que otros los ayuden a llevarlos, pues "han promesado" llegar hasta
la Virgen con ese peso. De igual manera, numerosas mujeres lle
van sus criaturas "quepidas", todo el trayecto.

Una vez llegados al Santuario, las bandas se comportan de la ma
nera ya relatada y los promesantes se dirigen directamente a la Ca

pilla, donde generalmente después de adorar a la "Mamita", depo
sitau sus velas en el velcro, 0 si éste esta repleto, las entregan al Es
clavo 0 al ayudante para que en su oportunidad la enciendan. En

contraremos una regular cantidad de estas velas en las dependencias
interiores de la Capilla, que alumbraran a la imagen durante el aio.

c) Es·rA¤A EN EL. LUGAR.

La observaciéu del plano general de Punta Corral nos indica per
fectamente la estructura. del poblado que se forma alrededor de la
capilla, a la cual nos referiremos mas adelante. Frente a ésta se abre

la "plaza" alrededor de la cual y conformandola. se levantan varias
viviendas destinadas a los peregrinos que se reunen durante las fes
tividades. Algunas de estas casas son de propiedad particular, mien
tras que otras pertenecen a la Virgen y fueron construidas por los
promesantes por "devoci6n" a efectos de hacer uso de ellas, encou
tréndose en consecuencia a cargo del Esclavo de la Virgen, don Al
berto Méndez.

A la derecha de la capilla y adosada a ésta, se encuentra. la sacris
tia y la vixdenda destinada a los sacerdotes que eventualmente puedeu
ir a In capilla y la vivienda del esclavo de la Virgen donde reside per
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manentemente dofna Dionisia Subelza de Torres y periédicamente el

Esclavo.

Mas lejos se encuentran las residencias de Montoya y Calisaya,
que constituyen las unicas familias con residencia permanente en el
lugar.

La mayoria de las casas son de planta rectangular, paredes de
adobe, techos a dos aguas constituido por una cumbrera longitudinal
de cardon, sobre las que se asientan las tijeras que por el otro extre
mo apoyan sobre las parcdes; las tijeras que son también de madera
de cardén se encuentran extendidas una al lado de la otra sin dejar
practicamente espacios abiertos entre ellos. Sobre las tijeras de car
d6n se extiende una capa de cortadera sobre la que se asienta el barro

que recubre el techo. Las puertas son angostas y se encuentran reali

zadas con madera de cardén dispuestas en tablones verticales unidos
mediante travesaios intcriores del mismo material. Se afirman a las

paredes mediante ataduras de ticntos o alambres que unen uno de

los costados de la puerta también de card6n embutido eu la pared.
No existen aberturas en las paredes que puedan ser seiialadas como

ventanas. Los pisos son de tie1·ra apisonada. A veces tienen mas de
u.n cuarto, pero estos no se comunican entre si, sino que tienen sa
lidas independientes al exterior.

Con respecto a Ia Capilla, ésta es una construccion rectangular
con cimientos de piedra y adobe y pared de adobe revocadas con ba

rro. Techo a dos aguas con una cumbrera longitundinal de madera

—que no es ca.rd6n—, recubierto con chapas de zinc. Esta es la ca
raeteristica diferencial con respecto a las demés construcciones. Las
puertas son de madera pintada de colorado y dc construccién urbana,
tipicas puertas "standard" de carpinteria.

El campanario es una construccion que se sube por una esca
lera en caracol que comunica directamente con el exterior. La parte
superior del campanario, es decir la cupula, esta pintada de blanco
a la cal. Sobre el otro lado de la' capilla hay una escalera que da acce
so al coro donde se encuentra un armonio. Sobre cse mismo lado, al
fondo de la capilla y a la. altura del altar se encuentra la sacristia.
que se comunica con aquella por una puerta.

El piso interior es de\baldosas amarillas, cambiando el nivel del
piso a la altnra del altar. Este se encuentra elevado unos diez centi

metros del resto del piso. El altar propiamente dicho esta construido
en cemento.
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Esta Capilla es nueva y fue construida. sobre la anterior prolon
gando las paredes a lo largo y a lo alto y cambiando la cobertura del
techo.

Lo papeles que guarda doia Dionisia Zubelza de Torres indican
que en el aio 1888, una mauifestacion de Roque Jacinto Torres "de
voto de la Virgen" se dirige solicitando " . . .licencia para hacerle una
capilla en Punta Corral para la Virgen de Copacabana. . . ". El Vi
cario Capitular requeria la propiedad de la tierra a esos efectos y no
siendo posible al peticionante en raz6n de su calidad de "arrenda

tario de los seiores Quintana" aquel le sugirio que la adquiriera 0
la obtuviese de los propietarios para aqucl fin. Este documento, total
mente deteriorado, permite sin embargo inferir que esta riltima posi
bilidad se concreté en alguna forma, circunscribiéndose la ticrra a

una- cuadra cuadrada, y el 21 de marzo de 1889 "sc dio principio el
sentimiento de la Capilla", siendo bendccida el 17 de agosto de cse
mismo aio por el seior cura D. Damaso Uriburu.

Entre 1890 y 1891 se realizaron viajes a Jujuy, a Salta y a Po
tosi para comprar ornamentos y al ultimo lugar mencionado, por cam
panas que todavia se utilizan en la Capilla. En 1893 se construye una
casa parroquial y desde 1885, los inventarios empiezan a incluir los

donativos en hacienda, hechos a la Virgen: "D. Jenaro Mamaui y su
esposa Rita Tolava, un juego de inbenciones un toro y dos caballos"
como también los numerosos objetos de plata que ain penden de las
paredes en la nueva Capilla.

E1 domingo 7 de mayo de 1899 —diez aios después del acto ofi
cial que protagonizara el presbitero Uriburu— el parroco Higinio La
vin procede a bendecir la capilla siendo padrinos Don Roque Jacinto
Torres y Doia Serapia de Subelza.

La propieclad en cuestién, del dominio de los Quintana, paso por
la suma de $ 40.000 a la familia Zelaya, siendo expropiada en la
administracién del gobernador Iturbc, en 1950, a los fines de u.n re
parto de tierras que ain no se 1lev6 a cabo.

A la Capilla, en la actualidad, concurren promesantes de luga
res diversos por el prestigio de la imagen de bulto, vestida, que co
rona el fmico altar alli existente; diversos iconos se suman a ella, ubi

cados sin arreglo alguno de prestigio, desde Nuestra Seiora del Per
petuo Socorro, en el propio sagrario, las Virgenes del Valle de Cata
marca y de Lujén —a la diestra de 1a titular— y un Niio Jesris de
Praga (imagen de bulto) a su izquierda. En el propio altar mayor
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se ubiean las imagenes del Cordero de Dios, nn segundo Niio Jesus

de Praga, también de bulto, y dos imégenes del Cristo: una predi
eaudo y otra, de su entrada a Galilea, junto con una pcqueiia re
presentaeion de la verdadera imagen de la. Virgen de Copacabana.

En la pared del Evangelio se suceden las siguientes imégenes:
Nifio Jesus de Praga, la Crucifixjén-, Jesus conducido al Sepulcro,
Nino Jesus, la Crueifixién, el Sagrado Corazon de Maria, la Cruci
fixién, la Virgen y el Nino, la Anunciacién a Maria, Senor del Mi
lagro, Niiio Jesus y San Cayetano. En la pared opuesta se sucedcn:
La Coronacién de la Santisima Virgen, la Crucifixion, Nuestra Se

fxora del Rosario, Niiio Jesus, la Crucifixion, Santo Domingo, la Cru
cifixién, la Asuncién de Maria, Maria al pie de la Cruz, El Paraiso,
Santisima Virgen del Milagro, Sagrado Corazén de Jesus y San Frau
cisco.

Completan el inventario una bandera papal, una nacional y otra
igual a esta ultima pero con el Sagrado Corazén de Jesus en el cen
tro. La capilla tiene un coro con un pequeio armonio de dos octavas,
con registro de bajos y acordes.

En el exterior, al frente de la capilla y bajo un arco de flores,
una cruz de piedra inserta en un corazén contiene la leyenda: SALVE
NESTRA/ALMA/AVE MARIA. Dos placas se suman a 1a anterior,
indicando los nombres de postulantes agradecidos: HOMENAGE/A

LA/BIRGEN/PUNTA/CORRAL/DEDICA P. CARNICEL/E HIGO
TILCARA 17/7/57, y PAULO CARNICEL LORETO CARNICEL/
ROGAD/POR/MIS PULMONES.

En el frontis, dos veces repetida, la. leyenda: BIENVENIDOS.

(M.H.G.)

Los promesantes que han tenido ocasi6n de acomodarse cn las ha
bitaciones, se recogen a descansar, pero la gran mayoria buscara algun
refugio natural o contra una pirca, para poder protegerse del frio
de la noehe. Tanto los de las habitaciones como los que permanecen

al intemperic, se acostarén sobre mullidos haces de cortadera que abun

da en la zona. Los que no han llevado comida, podrén adquirirla. 0
recibir algo de lo que el Esclavo ha mandado preparar. Esta termi
nantemente prohibida la ingestion o expendio de bebidas alcohélicas
y una delegacion de la policia de Tilcara cuida celosamente este dc
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La urna que contiene la imagen ha sido retirada., sobre sus andas, de
la mesa donde estaba apoyada y colocada en la parte anterior de la

nave, mirando hacia el altar, sostenida por cuatro guardias. El Es
clavo esta junto a ella y su ayudante determinaré, el orden de los que
desean ser "pisados". De cuatro en cuatro, los promesantes se colo
earé.11 debajo de la imagen, de rodillas, y los que sostienen las andas,
las bajarén hasta apoyarlas sobre la cabeza de los devotos. Inmedia
tamente el Esclavo, solicitara la bendicién rezando previamente un
Ave Maria, con la siguiente formula: Madre Milagrosa de Copacabana,
dales tu grcwia y tu santa berudxicién. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espiritu, Santo. Amén. Los guardias levantan las andas y se re
tiran los recién "pisad0s" que son reemplazados por otros cuatro. Al
retirarse 10 hacen de espaldas a la entrada y tratando de besar las
cintas que cuelgan de la urna. Algunos colocan ofrendas en velas 0

dinero en pequeias cantidades.

El Eselavo consulta previamente a los que van at ser "pisad0s",
si han confesado 0 comulgado. Insiste repetidamente en esto, amena

zando con el castigo de la Virgen a quien falte a la verdad. Segiin
sus manifestaciones, la autorizacién que posee por parte del obispo pa
ra solicitar la bendicién, establece ese requisito previo.

2. Instalaci6·n de los areas florales.

Simultaneamente con la ceremonia de la "pisada", afuera, en la
plaza, se han reunido la mayoria de las bandas de sicuris y ya ali
neadas, han comenzado a tocar. Un grupo de mujeres, entre tanto,

han venido frente a la entrada de la Capilla, portando gruesas varas
de madera de sauce, ramos de flores, manojos de hierbas y frutos. Des

paciosamente y formando un arco con dos de las varas, 10 iran re

cubriendo con flores y ramas, anudando todo con hilo blanco de la.na

de oveja para mantenerlas sujetas. Las flores son traidas de otros
lados por las devotas. En menos de una hora, el trabajo estuvo ter

minado. Con el arco al frente y seguido por las bandas y promesan

tes, dieron una vuelta alrededor de la plaza, en sentido contrario a
las agujas del reloj, para dirigirse Iuego en pr0cesi6n hacia el calvario

que esta a la entrada del caserio, el calvario de Punta Corral como
lo denominamos mas arriba.

Alli, después de limpiar cuidadosamente, la mesa, fue colocado el
arco en los orificios especialmente preparados, quedando en p0sici6n
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vertical y mirando hacia Tilcara. Las bandas se dispusieron en filas
paralelas formando un callején, y comenzaron a tocar. Debajo del
arco fue colocado un sahumerio de incienso y una vez todo arreglado,
se dio por terminado el acto. E1 arco seré retirado pasada la pro
cesién del miércoles y coloeado en el frente de la Capilla, por encima
de la puerta, enmarcando la cruz ya descripta. Anotamos que ni el
Esclavo ni su ayudante tuvieron participacién alguna. en esta cere
moma.

3. Tierrita.

Mientras se procedia vestir el arco de flores, el Esclavo eu el
interior de la Capilla preparaba una nueva ceremonia. De u.n pequeio
incensario dc plata, entregara a cada uno que 10 solicita una pequefia
cantidad dc "tierrita". Explicaba a los devotos que se trataba de
"tierrita de Za. Virgen", producto obtenido después de colar la tierra.
del lugar donde aparecié la Virgen por primera vez, con un trapo de
género. La finura del polvo resultante exigia que el mismo fuera re
cibido en un pedazo de papel, pues si no se derramaria. Cada tanto
daba instrucciones: "Esta twrrita debe tomarsc em agua pura, si es

posible en aywnas, rezamdo un Credo al Sefmr y um. Salvo a la Virgen"

Una vez terminado el contenido del incensario, se dio por finalizada
la entrega no sin que algunos quedaran sin recibir su parte dc "tie
rrita".

El Esclavo, informo en otra oportuuidad de Ia entrevista com
plementaria, que regularmente, deben refaccionar el oratorio que esta
cn el cerro donde aparecié por primera vez la Virgen, pues los pro
mesantes que van hasta alli, suelen arrancar pedazos de la pared de
adobe, para llevarselo.

4. Novenas.

Con la debida anticipacién se rezaré la novena que culminara. en
la maiana del miércoles. La de la noche del martes, refine una gran

cantidad de fieles. Los rezos son llevados por el Esclavo que leia. de un
devocionario de la Virgen de la Candelaria, cuyo pie de imprenta
lo rernitia a 1958.

e) Pn0C1·:s16N HACIA Tmcnu.

A las seis de la maiiana del miércoles santo, mediante toques de

campana y bombas de estruendo, los promesautes que adn estaban
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descansando fueron alertados para dar comienzo a los preparativos
de la marcha haeia Tilcara, llevando la imagen de la Virgen de Punta
Corral. A las 6.30, mientras afuera reina gran actividad y las bandas
suenan al unisono, dentro de la Capilla comienza el ultimo oficio
de la novena.

Luego de la novena, se aprestan para la marcha. La imagen es
levantada en sus andas por las mujeres que la llevaran hasta el calvario
de entrada. Ocupa uu lugar preferente Da. Dionisia Subelza de Torres,

viuda del Esclavo anterior, que carga cou ella breves pasos, mas que
nada simbélicamente.

A las 7.30 es eoloeada sobre el calvario que fue cubierto por un
mantel y debajo del arco de flores. El Esclavo, seguidamente, reza un
Ave Maria. Se recubre la urna con una funda de género blanco, con

motivos bordados en azul, y un rosario de euentas de plata, prendido
en el frente. También es cubierto con tul el estandarte de la Virgen.

Este estandarte es de color celeste lilaceo, con una reproduccion de la

imagen y la inscripcion "Virgen de Copacabana", bordados en hilo

azul. También son plegadas las banderas, una argentina y otra papal,
que aeompaian al estandarte. Todas estas medidas se toman-segnin e1
Esclavo-para evitar que el polvo que levantaré el paso de la procesién
ensucie a la imagen y a sus ornamentos.

Imnediatamente después, comenzara la marcha cuyo orden, cons

tante en todo el trayecto, sera el siguiente:

1‘* Bamdas de sicuris. En fila de a dos, se alternan en la ejecucion

de la marcha de acompaiamiento caracteristica y en el orden de mar

eha, de manera tal que la que toca esté. ubicada inmediatamente antes

del estandarte, o sea lo mas eerca de la imagen. Solo al llegar y al

partir de los calvarios, tocan todas al unisono.

2* Estandarte y bamderas. Van aproximadamente a 10 metros de
las bandas. Cuando el camino lo permite, el estandarte va al centro,

flanqueado a la derecha por la bandera argentina y a la izquierda
la papal. Si la senda es angosta, ira primero la bandera argentina,

luego el estandarte y atras la enseia papal. Son llevados rotativamente

por los fieles, regulando el orden de los eambios, la esposa del Esclavo;
los hombres alzaran cuando las mujeres carguen la imagen y viceversa.

39 Esclavo. A u.nos 10 metros del estandarte marcha el Esclavo

que suele ser acompaiiado por algunos familiares o amigos, pero gene

308



ralmente lo hace solo y su paso es el que regula el de la procesién. Su
andar es pausado, casi lento; " . . . por las viejitas", explica él.

4** Imagen. Es portada por cuatro personas, inmediatamente de
trés del Esclavo, de manera que el contacto entre éste y las andas es
constante. Los cambios los regula el ayudante del Esclavo. Cada equipo
porta la imagen de 5 a 10 minutos, segun la cantidad de los interesados.

Para evitar atropellamientos y teniendo en cuenta lo fragoso y estrecho
del camino, la operacién de relevo requiere suma disciplina. Colaboran
con el ayudante los guardias, que con unas cafias encierran las parejas
que han de sucederse, para evitar abalanzamientos. Asi, a una orden
del ayudante, dejan pasar, de a dos, los que procederan al relevo. Las

mujeres eargarén las andas cuando el camino es plano y los hombres,
en las ocasiones que hay subidas 0 se estreche peligrosamente la senda.

59 Promesantesu Atrés vieneu en fila, generalmente de a dos, el
resto de los promesantes que desean transporter la imagen. Como ellos

saben cuando se realiza el cambio de mujeres por hombres, han salido
con mucha anticipacién para aguardar sus turnos y es dable ver asi,
en ciertos lugares predeterminados, largas filas. Los que han dejado,
se apresuran a adelantarse para volver a llevarla. Todo esto produce

que aveces la procesién sea mayor por delante que la fila que la sigue.

Se llega al calvario del Abra a las 9.30. Este calvario es el unico

que no tiene adornos de flores y solo esta cubierto con un mantel. Al

llegar se nota una larga fila que cubre hasta la falda del cerro. Son

los hombres que deberan trausportar, turnéudose, la imagen. Depositada
las smdas sobre el calvario, el esclavo reza un Ave Maria, que es seguido
por los presentes. Se descansa media hora y a las 10 se parte nueva
mente, rumbo al calvario de Chjlcaguada, donde se llega a las 12. Este

lugar, ofrece una mayor animacién que a la subida, pues ha aumentado
los puestos de ventas y los que han ido a alcanzar a la procesién. Aqui
el descanso es de una hora. A las 13 se pone de nuevo en camino la

procesién y por un rato las mujeres llevarén a la imagen, suplantén
dolas los hombres, pues la senda se ha puesto muy quebrada.

Al calvario de la Pena se llega a las 15. En este lugar también
se han reunido veudedores de chicha, empanadas, frutas y otras bebidas
y comidas, pero ya se nota la presencia de personas de otra extraccién
social, que han venido a esperar la imagen, en este lugar mis accesible.
La mayoria son pemonas de Tilcera y algunos pocos turistas. Se hace
notar una. persona de sexo masculine, ciudadanamente trajeado, con un
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rosario entre las manos que pretende, llevando la iniciativa, hacer
entonar a los promesantes centos liturgicos, que hasta ese momento
no han cantado, ni esas ni otras canciones. Su intento se desvanece al

rato ante la falta de respuesta yde los peregrinos.

Aproximadamente a las 17 se llega a la entrada de Tilcara. Alli
la Municipalidad ha confeccionado un arco de flores con la inscripcién
"Bienven.ida". En el lugar se encuentra el Obispo de Jujuy, el Inten
dente de Tilcara, diversas autoridades, el cura pérroco y tres religiosos
mas: dos franciscanos y un jesuita. Este ultimo, por medio de un

altoparlante couectado a un camién sonoro, arenga a los promesantes
y en los intervalos hace oir musica gregoriana.

E1 Intendente pronuncia un discurso de bienvenida y luego pro
sigue la procesion hacia la Iglesia de Tilcara. Desde aqui, ya los
turistas y gente del pueblo, desplaza.11 a los fatigados prornesantes
y Ia procesion se desarticula y anarquiza.

Una vez llegados frente a la Iglesia, el Obispo pronuncia un dis
curso, y luego se deposita la imagen frente al altar y termina el dia
con una misa.

Departamento de Cienciaa Antropolégicaa,

(S.A.B.)

Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires, octubre 1962.
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