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1. CARACTER~TICAS GENERALES DE MASMA CHICCHE 

Entre 10s habitantes de Masma Chicche, el significado del nombre de su pue- 
blo constituye un tema de conversaci6n y discusi6n desde hace varios afios. 
Entre ellos se asegura que Masma puede aludir a un lugar cercado o con som- 
bra, o que tambiCn puede referirse a la abundante presencia de mashua, y que, 

1 Si tomamos como punto de partida lo escrito por la teoria antropol6gica sobre el fen6meno 
rel~gioso en las comlinn~ente denominadas comunidades andinas, el calendario ritual de 
Masma Chicche, la celebracidn de sus fiestas y la participaci6n de sus pobladores parece- 
rian indicarnos que nos encontramos frente un caso muy "particular", "excCntrico" y "poco 
representativo". Mis que proporcionar un aporte te6rico al respecto, el presente articulo 
constituye un "informe etnografico" que tiene como objetivo invocarnos al ejercicio re- 
flexivo e imaginativo y al cuestionamiento de la atencidn que han merecido 10s procesos y 
cambios religiosos acaecidos en nuestro pais en las liltimas dCcadas. Con el objetivo de lo- 
grar cierta coherencia, y para mayor facilidad, el presente articulo ha sido divido en tres 
partes. La primera y la segunda partes constituyen una descripci6n de las caracteristicas 
generales del poblado en cuesti6n y de su calendario ritual, respectivamente. En la liltima 
parte, mas bien se realizan algunos comentarios y ejercicios interpretativos a partir de la 
teoria clasica y de 10s datos consignados. No puedo terminar esta pequeiia introducci6n sin 
agradecer al profesor y amigo Alejandro Ortiz. para quien siempre poseo talento; a Juan 
Javier Rivera por su amistad, por su aliento y paciencia para la elaboraci6n de este trabajo: 
a mi padre, Zen6n Naveda, quien me gui6 por este y otros senderos, y para quien lo m6gi- 
co y bello no mueren en la ciudad y menos para su hijo; a 10s pobladores de Masma Chic- 
che, y especialmente entre ellos a Don Felix Cago y su esposa Doiia Timotea, a su hijo 
Anselmo y a 10s demis miembros de su familia: Erlinda, Chicho y Esteban, quienes me 
acogieron en la calidez de su hogar durante el trabajo de carnpo; y tambien quiero agrade- 
cer a Don Claudio Rojas Ramirez, quien me cont6 rnuchas leyendas, cuentos y rnitos, y 
quien tarnbien me arrull6 y emociond con la fuerza de sus canciones. 
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pot otro lado. Chicche se refiere a un tipo especial de espina o a la caida 
abundante de granizo. La controversia no parece tener fin y. mhs a m .  la ver- 
sion dada por las personas mayores de que anteriormente el poblado se Ilama- 
ba Santa Isabel de Masma Chicche ha aiiadido m6s preguntas y dudas a esta 
discusi6n. 

El poblado de Masma Chicche es, desde hace 37 afios. sede de la capital 
del distrito que lleva el mismo nornbre. distrito que pertenece a la provincia 
de Jauja y que agrupa a otros siete pequeiios poblados bajo la forma de 
"anexos". 

El dist~ito linita por el none con el distrito de Quero, por el sur con el distrito 
de Mantar-o, por el oeste con el distrito de Conopa y por el este con el distrito de 
Apata. Seglin las versiones que hemos recogido, las relaciones con el distrito 
cle Apata se han visto teiiidas de disputs y conflictos territoriales, pero tambien 
por acusacianes de abigeato y de un supuesto robo a una antigua imagen de la 
Virgen.? 

El nlimer-o estimado de farnilias que viven bqjo la jurisdicci6n de este mu- 
nicipio no sobrepasa los trescientos cincuenta o trescientos setenta, dindose la 
mayor concentration de poblacibn en la capital con una cantidad que va de 
ciento cincuenta a ciento setenta farnilias y con una repartici6n poblacional 
pareja enlr-e los anexos.' 

Anteriormente a su reconocimiento como distrito, Masma Chicche consti- 
tuia una comunidad indigena. Mhs tarde, durante la Reforma Agraria, esta 
misma comuniciad sirvio de base para la conforrnaci6n y declaracicin de la co- 
munidad carnpesina, aunyue cabe resaltar clue unos arios antes se habia creado 
ya el distrito y, por ello, el reconocimiento a1 poblado como capital y sede del 
municipio. De otro lado, el impacto que pudo tener la Reforrna Agraria en el 
pueblo se vio disminuido por la ausencia de terratenientes y gamonales al in- 
terior del distrito, ya que, al igual que en otros poblados del Valle del Manta- 
ro, Masma Chicche carecia de ellos. o a1 menos no han quedado registrados 
en la memoria de sus pobladores. 

Actualmente, el pueblo se halla conformado por tres barrios: El Progreso, 
La Libertad y 28 de Febrero. Pero esto no siempre ha sido asi. Hasta hace 

2 Ni esta version del robo ni. incluso, la existencia de esta imagcn son asuntos conocidos por 
todos los pobladores. sin0 solo enrre algunos de 10s mayores. Supuestamente, luego de esra 
profanaciOn. el pueblo habria conseguido remplazar la imagen con una copia. la cual se  
halla actualmente en las instalaciones de la Posta Medics. 

3 En adelante. cuando hablemos del poblado de Masma Chicche solo nos estarenm rcfiriendo al 
pueblo-capital de distrito. a sus pobladorcs, sus r i m  y cosrumbres, sin considerar a los anexos. 
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unos diez o quince aiios, en el poblado solo se conocian dos barrios o "cuarte- 
l e ~ " : ~  El Progreso y El Oriente, cada uno con su plaza y junta directiva. Cabe 
sefialar que el antiguo barrio de El Oriente ocupaba 10s terrenos del actual ba- 
rrio de La Libertad y parte de 10s terrenos del actual barrio 28 de febrero, 
mientras que 10s terrenos del barrio El Progreso parecen no haber sufrido ma- 
yor alteraci6n. En general, entre la poblacidn solo se considera como barrio 
nuevo a 28 de Febrero, pues entre El Oriente y La Libertad no hallan mayor 
diferencia. Asimismo, se seiiala que la causa fundamental que explica la crea- 
cidn del nuevo barrio es el crecimiento poblacional del pueblo. 

Los barrios actuales son tambikn identificados como "el barrio alto" o 
"tercer barrio", "el barrio medio" o "segundo barrio" y "el barrio bajo" o "pri- 
mer barrio", respectivamente. A1 igual que con la anterior divisi6n del pueblo, 
cada uno de 10s barrios cuenta con una junta directiva barrial que se renueva 
durante las elecciones de la asamblea de la comunidad campesina. 

En el barrio El Progreso vive mAs de la mitad de la poblaci6n total de 
Masma Chicche. Este barrio cuenta con una plaza, un local comunal barrial, y 
dentro de sus fronteras se encuentran ubicadas la piscigranja de la comunidad, 
el mddulo para el ganado, las nuevas instalaciones deportivas, asi como la 
h i c a  iglesia Evangdica presente en el l ~ g a r . ~  

El segundo barrio cuenta con una plaza que es a la vez la plaza principal 
del pueblo. Por este motivo, la municipalidad y la iglesia se encuentran en 
este barrio. Igualmente, la posta mkdica, el colegio unificado primaria-secun- 
daria "Javier Heraud", el cementerio, el auditorio y la cancha de fiitbol se en- 
cuentran ubicados en este sector. 

El barrio 28 de Febrero no cuenta con una plaza ni al parecer, tampoco, 
con un local comunal, ni con instalaciones de importancia para toda la comu- 
nidad, salvo por el Jardin de niiios. En general, 10s pobladores de 10s otros ba- 
rrios seiialan a este barrio como el m6s joven y desorganizado. 

De otro lado, sobre la comunidad campesina de Masma Chicche podemos 
decir que cuenta con tierras y pastos comunales destinados a la producci6n 
parcelaria de sus miembros y a1 uso del ganado comunal, respectivamente. 
Asimismo, desde hace varios aces cuenta con un dmnibus que hace el servi- 

4 La divisi6n en "cuarteles" alude a un viejo tip0 de organizaci6n social propio de la comu- 
nidad indigena. 

5 En el pueblo solo hay una iglesia y grupo religiose diferente del catblico: el adventista. 
Cabe destacar que la cantidad de personas que participan regularmente en este culto no so- 
brepasa las 50 6 60. 
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cio de transporte public0 hasta Jauja y con una piscigranja donde se crian tru- 
chas." 

La participaci6n de la poblaci6n en la comunidad es regular: aproximada- 
mente dos tercios de las familias de Masma Chicche son miembros de dicha 
organizacion. Los requisitos para poder ser aceptado como comunero nos pa- 
recen flexibles: hombres casados, convivientes y solteros pueden optar por 
igual para ingresar a la comunidad. No se tiene que ser necesariamente natural 
o descendiente para entrar, solo basta con tener un minimo de dos aiios de re- 
sidencia en la comunidad y haber demostrado interCs por ella. El pedido se 
formaliza por un oficio extendido a la junta directiva de la asamblea, la que 
decide o no el ingreso del candidato. Al ser aceptado, el nuevo comunero 
debe entregar un camero, el cual pasara a engordar las filas del ganado de la 
comunidad. 

Entre 10s beneficios que obtienen 10s comuneros encontramos el acceso a 
tierras de la comunidad durante cuatro aiios. Para ello, cada comunero debe 
abonar una sola vez la cantidad de diez nuevos soles, con lo cual se garantiza 
que 10s ingresos generados posteriormente por la chacra asignada quedargn en 
total propiedad del comunero. Durante 10s tres primeros aiios, 10s comuneros 
pueden cultivar lo que ellos decidan libremente, per0 en el cuarto aiio est5n 
obligados a sembrar cereales para evitar el empobrecimiento de la tierra. Con- 
cluidos 10s cuatro aiios, las tierras cultivadas pasan a descansar durante tres o 
cuatro ahos mis, hasta que nuevamente Sean otorgadas a algun comunero.' 

Otro de 10s beneficios que reciben 10s comuneros es el que respecta a1 fin 
de aiio. Con motivos de las fiestas y del balance de las ganancias y pCrdidas 
generadas durante todo el aiio, la comunidad otorga a todos sus miembros un 
aguinaldo de treinta nuevos soles, ademis de chocolate de taza, panet6n y la- 
tas de leche evaporada. 

Una de las posibilidades que tambiCn ofrece es la de trabajar en el 6mni- 
bus como cobrador, aunque debemos seiialar que este hace su recorrido solo 
10s dias jueves. 

Entre las obligaciones que tiene el comunero encontramos la asistencia a 
las asambleas y faenas convocadas por la asamblea comunal o barrial, el res- 
pet0 a las normas del uso de 10s pastos de la comunidad, en la participation y 
elecci6n de autoridades y comites, entre otras. 

6 Actualmente, la administraci6n y produccidn de la piscigranja ha sido entregada en conce- 
si6n al municipio por un period0 de  diez aiios, esto como parte de  un plan de desarrollo 
local que busca generar turismo. 

7 Generalmente se otorgan las mejores tierras a 10s comuneros con mis  aiios en la comunidad. 
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Sobre las actividades productivas y econ6micas de 10s vecinos de Masma 
Chicche podemos seiialar que, en general, se orientan a la siembra y cosecha 
de papa blanca y olluco principalmente, entre otras variedades, tanto para el 
autoconsumo como para la venta. Asimismo, como en otros poblados campe- 
sinos, la tenencia de ganado vacuno, ovino, porcino y de aves de corral es  
muy comdn, aunque no podriamos seiialar con seguridad el flujo de venta o 
intercambio que se llega dar o si se da. 

Brevemente, podemos reconstruir el calendario agricola. La siembra em- 
pieza a fines de junio y continda durante el mes de julio, cediendo luego a la 
helada y su escarcha de agosto. Durante 10s siguientes meses de setiembre, 
octubre, noviembre y diciembre cae una ligera Iluvia. En diciembre, en la pri- 
mera quincena, se realizan las predicciones para la cosecha del pr6ximo afio 
leyendo en el misterioso lenguaje de las estrellas. De enero a marzo, la lluvia 
cae con mayor violencia y trae consigo a las plagas. A1 fin, en abril y mayo, 
con el cielo m8s despejado, llega la temporada de cosecha y de nuevo a coser 
sacos, a seleccionar y calcular lo que se vende y lo que se guarda. Y en una 
par de semanas m8s, a sembrar." 

No podemos terminar esta primera parte sin seiialar que el pueblo cuenta 
con servicio de luz elkctrica desde el a50 1987, con un sistema de agua pota- 
ble en vias de ser concluido, pero no con un servicio telef6nico. De igual 
modo, el poblado posee tres computadoras Pentium I11 e impresoras (una de- 
dicada a las labores politico-administrativas del municipio y dos empleadas en 
la enseiianza de programas de Office y de diseiio grhfico en el colegio "Javier 
Heraud") y su alcalde tiene en proyecto llevar el Internet a m8s tardar el 
pr6ximo aiio, implementar m8s computadoras en el colegio e instalar una an- 
tena parab6lica para contar con una programaci61-1 televisiva m8s variada. 

2. EL CALENDAR10 RITUAL 

El calendario fue elaborado durante 10s dias previos a la fiesta de la Cruz de 
mayo. Toma en cuenta m6s bien a las fiestas que nosotros consider8bamos 
como "pdblicas", es decir, aquellas fiestas en las que el poblador puede parti- 
cipar, ya sea como autoridad, mayordomo, padrino, miembro de una herman- 
dad, fie1 o devoto, o como simple espectador. 

8 Segdn pudimos averiguar, la arroba de olluco era vendida a 8 nuevos soles y la de papa 
blanca a 5 nuevos soles. De otro lado, hay quienes venden sus productos a algdn interme- 
diario conocido que llega al pueblo y otros que llevan 10s suyos a 10s diferentes mercados 
de las provincias. 
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Pero no solo estas fiestas involucran en diferentes grados y maneras la 
participaci6n de la poblaci6n. sin0 que esta participaci6n tambien se desarro- 
Ila en espacios comunes o publicos, como son las plazas, canchas, etcetera. 
Asi, la ritualizaci6n se vuelve un hecho o asunto public0 que descansa en la 
memoria de todos 10s pobladores. 

Asi, nuestro trabajo es una reconstrucci6n del calendario ritual, a partir de 
10s testimonios que hemos obtenido. 

Antes de pasar a la descripci6n de las fiestas, debemos mencionar una de 
sus particularidades y es que 10s miembros de la iglesia Adventista siguen 
participando en las fiestas que se describen en las siguientes lineas, aunque de 
"manera sana" e incluso siguen practicando otra clase rituales como la herran- 
za del ganado familiar. 

3. LA FIESTA PATRONAL DEL NINO JESUS 

Hasta hace unos diez o quince aiios se celebraba en Masma Chicche la fiesta 
patronal del Niiio Jesus. Conversando y consultando a 10s hombres y mujeres 
adultos, y entre ellos a algunos ancianos, pudimos conocer un poco miis sobre 
ella y sobre las posibles causas de su suspensi6n. A continuaci6n present0 una 
reconstrucci6n de la fiesta a partir de estos testimonios. 

La fiesta empezaba en la vispera del aiio nuevo con la concentraci6n de la 
poblaci6n en la iglesia y la plaza principal para "adorar" y "velar" al niiio Je- 
sus hasta pasada la medianoche. Ese dia, cada uno de 10s vecinos acudia a es- 
tos recintos portando varias velas, las que eran encendidas hasta culminar la 
vispera; hombres y mujeres, nifios y viejos, todos participaban en la adoraci6n 
del niiio. El mayordomo que pasaba el cargo se encargaba de ofrecer un "lon- 
checito" a 10s pobladores: chocolate, panet6n; el que menos, un cafe y su pan, 
per0 tambien, para calentar la noche, ofrecia caiiita, coca y cigarros. En la 
iglesia y en la plaza, el grupo pueblerino "Los Pastores" tambien hacia gala 
de su fe agasajando al nifio Jesus con la melodia de sus flautas y el fervor de 
sus canciones; vestidos con sus faldas negras, las mantas de esquina a esquina 
y adornados con bellas azucenas, 10s pasos de su baile y de su marcha no pa- 
recian desentonar con la elegancia de su traje. 

A la medianoche, y con la llegada del aiio nuevo, el clima era de mayor 
algarabia y hermandad; no faltaban 10s abrazos, 10s saludos y 10s buenos de- 
seos entre conciudadanos y familiares, asi como las encomendaciones y pro- 
mesas al nifio Jesus. Era en esos momentos cuando arribaba la orquesta auspi- 
ciada por el mayordomo e irrumpian en la celebraci6n el huayno y el huaylas, 
desatiindose un baile que duraba hasta el amanecer. 
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El primer0 de enero, el mayordomo ofrecia desayuno a 10s presentes y se 
encargaba de organizar una misa en la maiiana. Era el dia central. Podia irse 
hasta Ocopa, Apata o Jauja para "contratar" a un sacerdote, pues su prestigio 
y fe estaban en juego. Luego de la misa habia baile y trago, despuCs un al- 
muerzo y en la tarde se llevaban a cab0 sendos cortamontes a cargo de 10s pa- 
drinos. Ya para la noche se servia chocolate y panetdn, si se podia, si no un 
buen cafC o quakel: Durante el segundo y el tercer dia, la estructura de la fies- 
ta era parecida, salvo por la misa y por el bade que tomaba lugar el tltimo dia 
hasta la madrugada. 

Para el aiio siguiente, el niiio J e s h  y la poblacidn aguardaban a que el de- 
voto del otro barrio que se haria cargo de la fiesta, cumpliera bien con sus 
obligaciones, pues cada aiio 10s pobladores de Masma Chicche se intercalaban 
el cargo por barrios. De igual manera, 10s ciudadanos se comprometian a tra- 
bajar y cultivar tierras de manera colectiva, en nombre de] niiio Jes6s, durante 
10s meses de abril y mayo con el fin de apoyar a1 mayordomo entrante con el 
gasto de 10s alimentos. A esta costumbre se le llamaba "la fajina" y cada po- 
blador acudia a ella con su yunta o con su taclla, llev5ndose a cab0 competen- 
cias para ver quiCnes volteaban mfts rapid0 la tierra, quiCnes hacian 10s mejo- 
res surcos, etc. 

4. EL CARNAVAL GENERAL 

El camaval general es organizado por las autoridades de la comunidad campe- 
sina, con el apoyo de las autoridades municipales. Durante esta festividad se 
realiza el pago a 10s cerros -para asegurar la salud y la reproduccidn del ga- 
nado-, asi como la marcacidn anual del ganado. 

Las fechas en que se lleva a cab0 el camaval pueden variar de aiio en aiio, 
pero siempre debe tener lugar un domingo y, "dependiendo del calendario", 
puede ser un camaval "bajo" o un carnaval "alto". Por ejemplo, este aiio el car- 
naval se realiz6 el dia domingo 25 de febrero, por lo que fue uno bajo, per0 ha 
habido ocasiones en que cay6 en marzo, por lo que fue considerado alto. 

Como mencionamos anteriormente, la comunidad cuenta con diferentes 
cabezas de ganado y su propiedad comprende alpacas, ovinos y vacunos, dis- 
tribuidos en tres canchas, cada una de las cuales est5 a cargo de pastores con- 
tratados por la c ~ m u n i d a d . ~  

9 Los pastores son comuneros que han establecido un contrato de trabajo asalariado con la 
comunidad por dos aiios, tiempo que dura el mandato de la junta directiva. Como comune- 
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La primera cancha se llama Ceras y ahi se encuentran todas las alpacas 
hembras. La segunda cancha tiene por nombre Taclos y alberga a las alpa- 
cas machos y a 10s carneros. La tercera cancha es Chicchipata y en ella se reline 
a las ovejas y 10s vacunos. Tanto Ceras como Taclos se hallan a distancias re- 
lativamente c o r m  del pueblo, no mayores a dos horas de caminata. mientras 
que llegar a Chicchipata requiere de unas cinco horas de camino. 

Antes de pasar a describir el carnaval debemos seiialar que la comunidad 
cuenta con las alpacas desde el aiio 1994, aiio en que el Estado le entrego 10s 
primeros ejemplares de dicho ganado, como parte de un programa de repobla- 
miento. Asi, este tip0 de ganado no ha pertenecido tradicionalmente al ganado 
de la comunidad ni al de los pobladores de Masma Chicche. En este sentido, 
la importancia especifica que han cobrado en la productividad y economia de 
la comunidad es seiialada por 10s pobladores y autoridades, per0 nos interesa 
sobre todo la importancia ritual que han cobrado. 

El dia sibado en la maiiana, anterior a la fecha del carnaval general, las 
autoridades del pueblo se dirigen a1 cerro Huanchancca. Este es un cerro "ne- 
grow sobresaliente que se ve desde la plaza y desde otros lugares altos del 
pueblo, y que en las 6pocas de helada suele esconderse bajo el granizo y la 
nieve. En 61, 10s comuneros reconocen a Taytawali o Taytahuali, seiior que 
personifica al cerro y ante el cual se presentan la mesa y 10s pagos.I0 

Chacchando, fumando y tomando de vez en cuando un poco de caiia, 
acompaiiados tambikn por la musica de la tinya y el cacho, a la que se suman 
el violin y algunos cantos, el presidente de la comunidad y 10s otros miem- 
bros de la junta directiva, el alcalde del distrito y algunos de 10s funcionarios 
que son comuneros toman el camino que conduce a sus alturas y marchan cal- 
culando llegar a la hora de almuerzo. 

Ya arriba, preparan la primera ofrenda, una pachamanca que incluye came 
de alpaca entre sus componentes, recogida al pasar previamente por la cancha 
Ceras, la cual no parece encontrarse muy lejos. Luego de almorzar y descan- 
sar por un momento, las autoridades se dirigen hacia donde se encuentra el 
Taytahuali. Al llegar ante 61, relinen 10s elementos que componen la mesa: 

ros, 10s pastores son exonerados de las faenas, asambleas, multas y otras obligaciones y 
sanciones, mas no asi de 10s beneficios de la comunidad. 

10 No hemos logrado obtener una descripci6n del Taytahuali; por ello no sabemos si se trata 
de una figura, pero si que es un lugar o espacio particular. De otro lado, debemos sefialar 
que, en ningun momento, 10s pobladores se refieren al Huanchanca como un apu o wama- 
ni, per0 no por ello deja de tener muchas de las caracteristicas que se le atribuyen a estos 
en otras latitudes. 
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coca, caiia, cigarros, flores y golosinas, que ser6n ofrecidos como parte del 
pago. El encargado de dirigir y realizar el pago es el Presidente, quien efec- 
tlia, adem&, unos rezos y pedidos. 

A1 concluir el pago, 10s asistentes se retiran a pasar la noche en una choza 
habilitada desde hace algunos afios para estas ocasiones. Alli, y al caer la no- 
che, la musica y el trago le arrebatan su lugar a1 frio; m6s aun, entre 10s asis- 
tentes se empieza a ejecutar una forma de zapateo especial con ocasi6n del 
carnaval, el "shapatan", un "zapateo a1 son de la mlisica". Asi, entre mlisica, 
licor y baile concluye el primer dia. 

A la maiiana siguiente, el doming0 de carnaval, las autoridades se dirigen 
hacia Taclos, adonde, desde temprano, tambiCn se dirigen 10s dem6s miem- 
bros de la comunidad, quienes van por el camino jugando con ortigas y ha- 
ciCndose bromas de todo calibre, sin diferenciar edades ni gCneros. Una vez 
reunidos alli, se realiza una pachamanca. Es entonces cuando las autoridades 
sacrifican algunas cabezas del ganado comunal, mientras que 10s vecinos co- 
laboran con 10s aderezos, las verduras y bebidas, cocinando y propiciando un 
ambiente festivo y de compafierismo. Finalizado el almuerzo, 10s asistentes se 
"roban" el ganado con la mlisica y se lo llevan a1 pueblo, quiz6 con la inten- 
ci6n de reafirmar su propiedad. 

Mientras tanto, en la cancha m6s lejana llamada Chicchipata, otro grupo 
de miembros de la mesa directiva tiene la obligaci6n de reunir a1 ganado ovi- 
no en compaiiia del pastor y de algunos de sus familiares y amigos. Ellos 
tambiCn tienen como objetivo conducir a1 ganado de la comunidad hasta el 
pueblo y son parte del "comitC de ganaderia", comite que, como hemos dicho, 
es parte de la asamblea comunal y vela por 10s intereses pecuarios de la co- 
munidad. 

Cerca de las 3 de la tarde, 10s pobladores y 10s animales "robados" ya es- 
t6n de regreso en el pueblo. En presencia de las autoridades y del comitC ga- 
nadero, 10s animales son conducidos a la plaza principal por 10s pobladores. 
Alli se lleva a cab0 la marcaci6n y el conteo de cada tipo de ganado, luego de 
lo cual se presenta un informe a la comunidad, y se atiende a las quejas y re- 
clamos que pudieran formular 10s comuneros. 

Inmediatamente despuCs, el ganado marcado es llevado a1 "m6dulo7' del 
pueblo, donde se quedan hasta el dia siguiente. Mientras tanto, la fiesta conti- 
nlia, asi como el baile y la euforia. 

Ahora hay un hecho importante que debemos considerar sobre esta fiesta 
y este es la importancia simb6lica que parecen haber adquirido las alpacas. 

Es bien sabido que, entre 10s campesinos peruanos, 10s toros y las vacas 
tienen una gran importancia a nivel econbmico, social y simbblico. Sabemos 
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que, entre 10s pueblos dedicados a la ganaden'a, la marcaci6n del ganado va- 
cuno cobra mayor importancia sobre la marcaci6n de otros tipos ganados. Si 
bien en Masma Chicche esta realidad se cumple, fue casi a partir de la dona- 
ci6n de las alpacas que sus autoridades empezaron a realizar 10s pagos al Tay- 
tawali. Asi lo explica Don Nicolis Lino, cargo pasante y notable de la comu- 
nidad: "En 10s primeros aiios empezaron a morirse, a ser victimas de 10s 
zorros y tantas cosas mis. Entonces supimos que en otros sitios siguen esa 
creencia y a partir de la fecha no hay mucha mortalidad y hasta 10s zorros han 
sido ahuyentados". La misma versi6n fue corroborada por otras autoridades, 
aunque algunos seiialan que esta era una costumbre muy antigua que habia 
sido abandonada, incluso en otra oportunidad el mismo Don Nicolis se ajust6 
a esta versi6n. 

Asi, pues, el pago al Taytahuali es una prictica que ha sido (re)incorporada 
recientemente ante 10s primeros decesos de las alpacas por enfermedad o por 
ataques de zorros, y, segun todas las versiones, result6 en la salud y reproduc- 
ci6n normal de ellas. 

5. EL ANIVERSARIO DEL DlSTRlTO 

Esta celebraci6n se divide en dos partes, y su organizaci6n y Cxito estin en 
manos del municipio y sus autoridades. La primera de ellas se realiza el dia 
28 de febrero, dia en que se celebra el aniversario de la promulgation de la 
ley que reconoce a Masma Chicche como distrito (es decir, el dia de aniversa- 
rio de su creaci6n politica). 

Durante este dia, el alcalde convoca a una "sesi6n solemne" en la plaza 
principal. A ella son invitadas las autoridades provinciales y distritales de la 
regibn, asi como autoridades locales y toda la poblaci6n. Parte del programa 
contempla la realizaci6n de una misa, la entonaci6n del himno nacional, el 
izamiento del pabell6n nacional y de la bandera de Masma Chicche, el discur- 
so del alcalde, entre otros eventos. Asimismo, la poblaci6n presenta danzas 
folkl6ricas de la costa y de 10s diferentes departamentos de la sierra, entre las 
que destacan la marinera, la saya, el huayno, 10s carnavales, etc. Como seiiala 
el alcalde actual de Masma Chicche, Anselmo Gago, " ... se arman grupos entre 
10s mismos pobiadores para mostrar a la gente del pueblo danzas folkl6ricas 
de otras regiones: de Cuzco, Ayacucho, la saya, la marinera...". 

La segunda parte de la celebraci6n se realiza entre 10s dias 10 y 13 de 
abril, siendo el 11 el dia central. En esta ultima fecha se conmemora el ani- 
versario del inicio de funciones de la municipalidad del distrito de Masma 
Chicche. Esta segunda parte de la fiesta se constituye en la "fiesta m5s impor- 
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tante" del pueblo, seglin todas las voces, ya que es la fecha en que 10s mi- 
grantes e hijos del pueblo regresan, porque asisten autoridades y vecinos de 
otros pueblos, con 10s que no solo confraternizan, sino que intercambian o 
compran y venden productos, ademis de otros espacios que, seglin veremos, 
se generan. 

A continuaci6n presentamos el cronograma de actividades por dias que 
hemos logrado reconstruir de la 6ltima celebraci6n. Debemos seiialar que al 
parecer hay actividades como las yunsas y la feria agropecuaria que se reali- 
zan tradicionalmente, mientras que la introducci6n de nuevos elementos o ac- 
tos celebratorios dependerian de la administracidn distrital de turno. 

La celebraci6n del aniversario empez6 el dia 10 de abril con la realizacidn 
de una maratbn. En ella participaron pobladores locales como tambiCn pobla- 
dores de otras comunidades vecinas. Igualmente se llev6 a cab0 el concurso 
denominado "la fajina", una antigua tradici6n que hemos mencionado ante- 
riormente en la cual competian 10s hombres con sus yuntas o sus tacllas para 
hacer surcos rectos y profundos. Tanto 10s ganadores de la marat6n como 10s 
de la fajina se llevaron premios en productos agropecuarios. 

Por la tarde, 10s pobladores y las parejas de convivientes interesados tu- 
vieron la oportunidad de formalizar o regularizar su situaci6n en la "Segunda 
Jornada de Matrimonio Masivo Civil y Religiose". 

El dia central, el dia 1 I ,  se realiz6 durante todo el dia la traditional Feria 
Agropecuaria, evento en el cual 10s ciudadanos tuvieron la posibilidad de  
ofrecer en venta sus cabezas de ganado, productos derivados de la actividad 
agropecuaria, artesanias, tejidos y tambiCn comidas. Al mismo tiempo, tuvie- 
ron la oportunidad de adquirir e intercambiar productos o insumos necesarios 
para sus actividades econ6micas o para el hogar, ya que la feria convoc6 a co- 
merciantes y pobladores de toda la regibn. 

Paralelamente a la feria se llev6 a cab0 un campeonato rapid0 de fiitbol 
con premios en efectivo. En dicho campeonato participaron algunos de 10s 
clubes del pueblo y t ambih  de 10s anexos y de pueblos vecinos, resultando 
campe6n el "Representativo Masma", equipo del poblado anf tri6n. 

A partir de la tarde se llev6 a cabo, en las instalaciones del auditorio, un 
concurso de canto para aficionados y nuevos valores, asi como la presentacidn 
de estrellas ya consagradas del Huayno y el Huaylas, entre ellos el "Principe 
Accollino", verdadera sensaci6n a nivel regional y nacional. 

Durante 10s dias 12 y 13 de abril, la feria cambia su rostro y cede su lugar 
a 10s puestos de venta de comidas tipicas y cerveza. Y es que, durante toda la 
tarde de estos dos dias, cinco padrinos se encargan de llevar a cab0 10s corta- 
montes y sus yunsas respectivas en la plaza, uno despuCs del otro, por lo que 
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la fiesta no cesa sino hasta altas horas de la noche. El compromiso fue el si- 
guiente: la municipalidad se encargo de contratar y pagar a la orquesta duran- 
te 10s dos dias. mientras que 10s padrinos ponian 10s Brboles y regalos para la 
yunsa, asi como las cervezas y refrigerios para la orquesta. 

6 .  EL CARNAVAL DE LOS BARRIOS 

Pasado el carnaval general, las autoridades comunales de 10s barrios m8s anti- 
guos, El Progreso y La Libertad, organizan un "carnaval" en sus respectivas 
plazas. "El camaval de 10s barrios" dicen con alegria las gentes, recordando 
celebraciones pasadas, y aiiaden que se celebra "desde siempre", que son cos- 
tumbres desde el tiempo de 10s cuarteles y de 10s padres de sus padres. 

Al igual que con el carnaval general, las fechas de realizaci6n del "carna- 
val de 10s barrios" est8n reguladas "segun el calendario" y siempre tienen lu- 
gar semanas despuCs de la fiesta mayor. Igualmente, el carnaval del barrio El 
Progreso antecede siempre en una semana a1 carnaval del barrio La Libertad. 
Asi, este aiio 10s carnavales tuvieron como dias centrales 10s domingos 28 y 
25 de marzo, respectivamente. 

Durante 10s dias que se celebran ambos carnavales, que son tres, se reali- 
zan cortamontes, yunsas y jalapatos, ademBs de juegos con agua, talco, betun, 
ortiga, etc., entre 10s vecinos. En este sentido, son las autoridades barriales las 
que asumen el gasto de contratar a una orquesta de musicos que anime la fies- 
ta, mientras que se espera que 10s demhs ciudadanos contribuyan con Arboles, 
cervezas y viandas al asumir el padrinazgo de las tradicionales actividades. 

Ahora bien, las diferencias que encontramos entre ambos carnavales son 
dos. Por un lado, si bien ambos reparten las actividades de igual manera en 
10s tres dias que dura la fiesta, esto es, cortamonte y yunsa en el primer dia, 
jalapato en el segundo dia y cortamonte en el ultimo, el numero de estas acti- 
vidades es mayor en el camaval del barrio de La Libertad. Asi, en la plaza del 
barrio alto se inicia la ceIebraci6n con tres cortamontes y sus yunsas respectivas. 
Luego, a1 dia siguiente se llevan a cabo dos jalapatos y, en el ultimo dia, tres cor- 
tamontes y yunsas. Por otro lado, en el segundo barrio, la fiesta tiene tres corta- 
montes y yunsas en el primer dia, cinco jalapatos en el segundo y siete cortamon- 
tes y yunsas en el ultimo dia de celebraci6n. 

La segunda diferencia que encontramos entre ambos carnavales es que, en 
el caso de El Progreso, la celebraci6n es tambiCn espacio de culto a1 Taytaes- 
pina o Seiior de Taytaespina, divinidad que es representada por una imagen de 
"palo" de Jesus Crucificado. 
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Sobre este culto podemos seiialar que tradicionalmente involucraba el 
ejercicio y compromiso de un cargo en la fiesta y que consistia en contratar 
10s oficios de un sacerdote para la realizacidn de una misa en el dia central. 
Sin embargo, actualmente, el cargo ha sido asumido como parte de las obliga- 
ciones de las autoridades para con la fiesta, luego que se dejara de realizar el 
culto por un periodo de no rnis de cinco aiios a inicios de la dicada pasada." 

7. LA FIESTA DE LA CRUZ DE MAY0 

Entre el 22 y 25 de mayo se celebra la fiesta de la Cruz de Mayo en homena- 
je a1 Seiior Animas de Paca. Dicho culto es organizado actualmente por dos 
hermandades llamadas "Hermandad del Sr. Animas de Paca" indistintamente 
y que agrupan a no rnis de 25 socios cada una. Sin embargo, hasta hace exac- 
tamente 10 aiios solo existia una hermandad que se encargaba de ello y fue 
luego de una serie de conflictos internos que se produjo un cisma a1 interior 
del grupo. 

Lejos de constituir una celebracidn que aglutine a toda la poblacidn, la 
fiesta de la Cruz de Mayo es vista por sus pobladores como una cornpetencia 
entre dos grupos o bandos, y donde ellos asisten rnis como "espectadores" de 
un especticulo que como devotos o fieles.I2 

A nuestro parecer, las razones por las cuales este culto no ha arraigado en- 
tre toda la poblacidn pueden encontrarse no solo en el caricter cerrado que 
posee el culto (caricter del que hablaremos despuks), sin0 tambiCn en su his- 
toria, su antiguedad y las circuntancias de su fundaci6n. Asi, hemos creido 
conveniente presentar estos liltimos aspectos primero para lograr una mayor 
comprensi6n del caricter de la fiesta y de su importancia a lo largo del tiempo 
y en la actualidad. Luego de ello presentamos la descripcidn de la misma. 

La antigiiedad de la fiesta no es mayor de 70 aiios. Fue en la dCcada de 
1930 que dos comuneros y parientes entre si, Juliin Ramirez ChBvez y Mario 
Miguel Flores Ramirez, "trajeron" dicho culto a Masma Chicche desde otro 
poblado vecino, Masma. Asi, lo explica Marcelino Benito, esposo de la hija 
de Don JuljBn, Godencia, y actual Presidente de la rnis antigua de las herman- 
dades: "Ellos han sido incorporados a Masma por una invitacidn que le han 

11 Seglin las versiones que hemos recogido, el incumplimiento en el cargo de un mayordomo 
fue lo que determin6 que este culto se dejara de practicar durante unos aiios. 

12 Esto tambiCn lo tienen claro sus organizadores, aunque reconocen que arios atrhs la gente 
si asistia por fe y devoci6n mhs que por diversi6n. 
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hecho y de poco en poco. seguro que de repente ha habido algun resentimien- 
to y que le tenian distinci6n, dice, en eso, ellos se han mareado, dijeron los 
dos ... se pusieron de acuerdo ambas partes con sus esposas para formar esa 
instituci6n ach, entonces iquk hicieron?, comenzaron, dice, con una arpa, un 
violin y un clarinete y asi de aiio en aiio iban comprometiCndose". Por su par- 
re. su esposa Godencia recuerda: "Cuando era pequeiiita, mareaditos llegaron 
entre los dos y dijeron 'vamos hacer la fiesta nosotros con pinkullo' ... toca, 
toca, toca y ya lo hicieron aci". 

Asi, el culto al Sr. ~ n i m a s  de Paca fue fundado en Masma Chicche en el 
aiio 1933, por dos primos que participaban del culto que se le daba en el ac- 
tual distrito de Masma. Ahora bien, la primera hermandad que se funda estaba 
conformada por miembros de las familias Ramirez, Benito, Carhuavilca, Lino, 
Flores y Chivez, principalmente, y su nlimero de miembros nunca super6 los 
25. 

DCcadas m i s  tarde, a finales de los 80s, Victor Miguel Flores, hijo del 
otro fundador, Mario Miguel Flores, y primo de Doiia Godencia, decide ale- 
jarse con algunos miembros de la hermandad por una serie de desavenencias 
y conflictos intemos, y conforma una segunda hermandad. 

Segun las versiones que nos dieron los directivos actuales de ambas her- 
mandades y otros pobladores, podemos seiialar que estos conflictos tenian 
como trasfondo las diferencias econ6micas que se generaron al interior del 
grupo, debido principalmente a la participaci6n laboral de un grupo de ellos 
en una mina cercana, lo que signific6 una mejoria en su situaci6n econ6mica 
y social. Este fue, pues, el grupo que form6 la segunda hermandad. 

Las acusaciones mutuas de "envidiosos" y "pretenciosos" alin van y vie- 
nen entre ambas hermandades y, mis aun, son llamadas o conocidas popular- 
mente como "10s campesinos" la mis  antigua y "10s de Centromin" la segun- 
da, nombres que ademhs son reconocidos y utilizados entre sus miembros en 
son de broma, juego o a veces con un tono peyorativo. 

Mientras solo existia una linica herrnandad, la fiesta de la Cruz de Mayo 
se llevaba a acabo en una pampa localizada actualmente entre el limite de los 
barrios 28 de Febrero y La Libertad. Con la aparici6n del tercer barrio y con 
el hecho de que la segunda hermandad realiza su celebracicin en la plaza prin- 
cipal, dichas hermandades son identificadas con el barrio bajo y el barrio me- 
dio, lo cual ha implicado el uso de otras connotaciones al referirse a ellas, ya 
que son ligadas a las imigenes que se tiene de estos barrios. De igual modo, 
"10s campesinos" tratan en todo momento de mostrarse como un grupo de 
"pueblo", sencillo y humilde, al igual que su fiesta, mientras que "10s de Cen- 
tromin" intentan proyectar una imagen distinta, y por ello invitan a autorida- 
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des provinciales y personajes pliblicos de la zona, a masmachicchinos exito- 
sos que radican fuera del pueblo, e invierten mayor dinero en la fiesta para 
contratar a un grupo de "tunantada". 

Ahora bien, tanto 10s principios y deberes que rigen ambas hermandades, 
como la estructura de la fiesta no ha sido modificada en gran medida. Asi, 10s 
16 socios de la hermandad del barrio bajo y 10s 25 de la hermandad del barrio 
medio estin obligados a poner una cuota en dinero por igual para la contrata- 
cidn de la orquesta que animari la fiesta durante sus cuatro dias, de organizar 
y participar en las actividades pro-fondos que se realizan para tal fin, ademis 
de comprometerse a asumir 10s cargos internos de la hermandad (que son pre- 
sidente, tesorero, secretario y dos vocales), entre otras obligaciones.13 

La fiesta empieza el dia 22, con una peregrinaci6n a la iglesia de Paca, 
donde descansa el Sr. ~ n i m a s  de Paca. Como no siempre hay un transporte 
disponible, la mayoria de las veces parten a las siete y media u ocho de la 
mafiana para llegar al templo luego de dos horas de caminata en promedio. 

Previamente, en cada hermandad, un socio se ha ofrecido como mayordo- 
mo de la festividad y por ello debe contratar 10s servicios litlirgicos del pirro- 
co. Es en esta primera obligaci6n que la competencia entre ambas hermanda- 
des empieza, pues siempre es mejor ofrecer la misa al mediodia, por lo que 
10s mayordomos ponen a prueba su fe y sus condiciones dentro del grupo, asi 
como sus habilidades e ingenio para ganarle al otro: el triunfo del mayordomo 
es sentido como el triunfo de toda la hermandad, asi como su derrota es tam- 
biCn la verguenza del grupo. Los perdedores deberin conformarse con una 
misa a las diez de la maiiana. 

Acabada la misa, se realiza una pachamanca entre 10s socios, sus familia- 
res e invitados, cerca de la laguna de Paca. 

A1 bordear las 4 de la tarde, 10s peregrines emprenden el retorno a su pue- 
blo, pues tienen que recibir a la orquesta que llegari esa misma noche, para 
dar inicio a la fiesta. Los presidentes se muestran un poco nerviosos, pues son 
ellos quienes deben prestar alojamiento y comida a 10s mlisicos, quienes no 
gozan de muy buena fama entre 10s poblados campesinos. 

Ya en el pueblo, uno de 10s socios ofrece una cena en su casa a todos sus 
demis compaiieros. En adelante, 10s desayunos, almuerzos y comidas son aus- 

13 Este aiio, por ejemplo, ambas hermandades aprovecharon la fiesta de aniversario del distri- 
to y el desfile escolar por el aniversario de Jauja para realizar una trucada, asi como para 
vender cerveza y otros potajes. Dicho sea de paso, solo el gasto que se hace en la orquesta 
durante todos 10s dias que dura la fiesta no baja de 1500 nuevos soles. El aiio pasado, por 
ejemplo, "10s campesinos" contrataron a una "buena orquesta" por 1800 nuevos soles. 
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piciados por uno de 10s socios, su esposa y sus familiares, aunque las esposas 
de otros socios tambien colaboran generalmente. La manera en que se asume 
tal compromiso es el siguiente: finalizada la ingesta de alimentos del dia, uno 
de 10s socios agarra la botella de licor que se halla adornando el centro de la 
mesa. y a1 hacerlo asume este compromiso para el siguiente afio. 

M i s  tarde Ilega la Orquesta y se rompe con el baile, per0 de manera mo- 
derada, mostrando solo un poco de lo vendrii en 10s siguientes dias. Debemos 
mencionar que la calidad y jovialidad de la orquesta puede detenninar quiCn 
gana la competencia de ese afio, pues al final de cuentas son 10s demis pobla- 
dores no socios quienes con su asistencia, alegria y comentarios, determinan 
c u d  de las dos celebraciones estuvo mejor. Por ello, tambien, la atencibn, el 
"trato" que brindan 10s socios y sus padrinos es importante. 

El dia 23 marca una diferencia entre ambas hermandades. Hasta hace solo 
unos pocos aiios, "10s de Centromin" al igual que "10s campesinos" realizaban 
un cortamonte y su yunsa en este dia, per0 ahora 10s primeros contratan 10s 
servicios de un grupo de baile de "Tunantada", principalmente de Jauja o de 
otros distritos mis grandes. Tunantada por un lado y yunsa por otro, marcan 
casi el final del dia, luego solo hay baile. 

Los dias 24 y 25 se realizan sendos cortamontes y yunsas en ambos ban- 
dos. Para ello se cuenta con 10s padrinos, que pueden ser socios o ciudadanos 
comunes. Sus obligaciones son aportar la misma cantidad de dinero que apor- 
tan 10s socios para contratar a la orquesta, poner el "monte" y adornarlo du- 
rante la yunsa, ofrecer cerveza y, si se puede, comida a 10s asistentes. 

La cantidad de Arboles a tumbar va aumentado segGn vayan corriendo 10s 
dias. Asi, "10s campesinos" empiezan con uno el dia 23, tres en el tercer dia y 
ocho para el liltimo dia. 

Finalmente, debemos sefialar que, hace cuatro o tres afios, la hermandad 
del barrio medio propuso a 10s del barrio bajo unificarse. La respuesta que se 
obtuvo, o el acuerdo, seglin 10s dos presidentes actuales, Marcelino Benito y 
Melit6n Lino, fue el de continuar con la "competencia", pues eso favorecia el 
desarrollo de la fiesta y su culto. 

8. REFLEXIONES FINALES: iPOR QUE DESAPARECEN LAS FIESTAS DE LOS 
SANTOS? 

Esta liltima parte del trabajo es un intento de ejercicio reflexivo sobre el ca- 
lendario ritual presentado, a partir de la desaparici6n de la fiesta patronal del 
Nifio Jeslis en el poblado de Masma Chicche. Para ello, presentamos previa- 
mente lo que la antropologia ha dicho sobre 10s santos y sus fiestas, y sobre 
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10s posibles cambios que se pueden dar con respecto a ellos y las causas que 
10s suscitan. 

Finalmente, a partir de esta visdn panorimica y de 10s datos etnogrificos 
consignados en las dos primeras partes, trataremos de plantear algunas hip6te- 
sis y explicaciones al respecto, asi como una serie de reflexiones a tomar en 
cuenta para el estudio del fen6meno religioso. 

8.1. La importancia de las fiestas de 10s santos en las sociedades andinas 

Luego de culminar sus investigaciones antropoldgicas en las comunidades de 
campesinos de Espafia y de comparar sus resultados con lo que sucedia en 10s 
casos peruanos, Jos6 Maria Arguedas sefialaba que las fiestas de 10s santos 
que celebraban las comunidades de ambos paises eran "10s medios de recrea- 
ci6n de la comunidad" (Arguedas 1968). Entre ellas y la religi6n existia una 
" ... relaci6n universal de constituir las unas el canal de expresi6n de las necesi- 
dades vitales reguladas por el culto" (Arguedas 1968). 

Mis  tarde, en La transformaci6n religiosa peruana, Manuel Marzal nos 
presenta un panorama mis completo sobre la "aculturaci6n religiosa andina", 
una buena sintesis sobre 10s descubrimientos y conclusiones a 10s que habia 
llegado la investigaci6n antropolbgica. Alli se sefiala que 10s santos son imi- 
genes religiosas que simbolizan a1 mundo sagrado y que cumplen un papel de 
intermediarios ante Dios mis que de modelos de vida, " ... aunque no por ello 
dejan de ser un fundamento de seguridad para el devoto y un motivo para vi- 
vir cristianamente" (Marzal 1983). Ocupan, ademis, el segundo lugar del pan- 
te6n andino y constituyen simbolos de sus propios pueblos, pudikndose con- 
vertir en verdaderas hierofanias. 

El culto a 10s santos y sus fiestas, dice el autor, son expresi6n del proceso 
de aculturaci6n religiosa andina, y constituyen, ademis, 10s catalizadores de la 
sociedad colonial. Sefiala que, originalmente, las fiestas de 10s santos tenian 
una funci6n religiosa, pero que actualmente han asumido diferentes funciones: 
ademis de conservar su finalidad especifica de rendir culto a las imigenes, 
funcionan como un mecanismo de promoci6n social dentro del grupo, como 
un mecanismo de integraci6n del grupo entre si, como un mecanismo de des- 
hago colectivo y de retorno a1 tiempo "inicial", y como uno de nivelaci6n de 
la riqueza. 

De igual modo, las fiestas que se hacen en homenaje a 10s santos son ritua- 
les que dejan traslucir la ambigiiedad y profundidad de la religiosidad andina. 
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8.2. ~ C O ~ O  y por que cambian las fiestas y la religion? 

Segun nuestro parecer, plantear estas preguntas nos lleva necesarianiente a no 
olvidar que debemos entender la religi6n y sus expresiones como una cultura 
y como parte de un sistema cultural mas amplio. Creemos que tomando en 
cuenta esta consideraci6n podremos llegar a una respuesta y a una reflexion 
m8s compleja y coherente. 

Emile Durkheim nos habla de la importancia que tenia o que tiene la reli- 
gion en la sociedad. En las sociedades de "solidaridad mec8nicaV, la institution 
u 

religiosa actua como un "eje" articulador e integrador de la sociedad y sus de- 
m8s instituciones. Luego, en un proceso en el que la ciencia y el discurso racio- 
nal adquieren mayor importancia, un proceso de secularizaci6n, la religion deja 
de cumplir esta funci6n de eje y m5s bien se abre paso una clase de sociedad de 
"solidaridad orginica", donde la religi6n y las otras instituciones interactuan de 
manera "funcional", logrando el equilibria y la dinimica de la sociedad. 

En este mismo sentido, el antrop6logo Robert Redfield nos presenta su 
concepci6n del carnbio cultural en su famosa teoria del continuo folk-urbano. 
Esta teoria construye una tipologia polar entre lo tradicional y lo moderno y 
plantea el carnbio cultural como un proceso de secularizacibn, individualiza- 
ci6n y desorganizaci6n. 

Podriamos decir que ambos autores nos proporcionan 10s elementos nece- 
sarios para hablar de una "teoria de la modernizaci6n" o de una "teoria de la 
secularizacibn". En ella, la sociedad y la cultura tradicional (dentro de ella, la 
religion) sufren un proceso de desestructuraci6n y de perdida de importancia 
frente a lo moderno. Incluso podriamos hablar de un "proceso de extincibn", 
m8s que de carnbio, vigente entre sus planteamientos. 

Sin embargo, la antropologia no solo nos ha brindado 10s elementos para 
entender que lo tradicional y lo moderno no constituyen polos radicalmente 
opuestos y divorciados, sino que, al dejar de hablar y buscar exclusivamente 
"supervivencias" puras, aut6ctonas y esenciales, nos ha llevado a reconocer 
procesos de reinterpretaci6n y mestizaje. Muestra de ello son la historia pre- 
sentada por Manuel Marzal y el proceso de "aculturacion religiosa andina" 
mencionado anteriormente. 

Sabemos, tambih,  que en el ultimo siglo, sobre todo a partir de su segun- 
da mitad, la sociedad rural ha venido atravesando por un acelerado proceso de 
carnbio, proceso en el que la migraci6n se presenta como un fenomeno de 
gran relevancia e importancia. Ahora bien, el impact0 y el significado de estos 
cambios tambikn han sido examinados por la antropologia y han servido para 
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confirmar, en muchos casos, la idealidad de la teoria modernizante y secular, 
y para dar luces de nuevos procesos de reinterpretaci6n y mestizaje. 

En este sentido, el mecanismo de integraci6n que cumpliria la fiesta patro- 
nal cobraria fuerza con la migraci6r-1, ya que 10s migrantes no solo estarian re- 
produciendo las fiestas de sus pueblos de origen en las ciudades con dicho 
fin, sino que ademis estarian retornando a sus pueblos en dichas celebracio- 
nes bajo la misma consigna (Marzal, Los caminos.. .). 

De otro lado, mis alli de la consideraci6n de las fiestas como pricticas cul- 
turales y religiosas, debemos mencionar que la desaparici6n de otra clase de 
pricticas y tradiciones culturales en 10s pueblos es un hecho que se ha ido ges- 
tando a lo largo del tiempo, tanto en sus elementos exteriores como en 10s inte- 
riores (digamos, por ejemplo, vestimentas, duracibn, significados, etcktera). 

Pero, mis  alli de estas consideraciones sobre perdidas, cambios o reforza- 
miento de significados y sentidos de las fiestas patronales y religiosas, jc6m0 
explicarnos la desaparici6n de la fiesta patronal de un pueblo, fiesta comdn- 
mente identificada como la mis importante? 

Una posible respuesta se halla en la importancia que muchas iglesias pro- 
testantes han ido cobrando en 10s liltimos aiios en las poblaciones campesinas. 
Asi, la conversidn a sus diferentes confesiones significa "no solo un cambio 
religiose, sino una verdadera ruptura con el propio mundo cultural". Tal vez, 
un caso extremo lo constituyen algunas comunidades campesinas de Ayacu- 
cho, donde se puede encontrar conviviendo a mormones, adventistas, bautistas 
y catblicos, si alin quedan, o tambiCn se pueden hallar pueblos totalmente 
convertidos a uno de estos credos. Pero este no es el caso de Masma Chicche, 
como lo hemos mencionado anteriormente. 

8.3 .  Formulando respuestas 

Entre 10s pobladores del Masma Chicche se aducen varias razones en el inten- 
to por explicar la desaparici6n de la fiesta del Niiio Jeslis; incluso, una misma 
persona puede exponer varias de ellas. 

Entre estas razones es muy frecuente escuchar que se dej6 de realizar la 
fiesta por culpa de la "juventud", y es que, se dice, entre 10s j6venes ya no 
hay fe ni devocidn a1 Niiio, y tampoco quieren ni respetan las costumbres de 
sus padres y abuelos: "no hay respeto, pues". 

Otra de las razones seiialadas alude a motivos econbmicos. Se dice que el 
gasto que involucraba el cargo de mayordomo era muy alto y que la situaci6n 
econ6mica en 10s liltimos aiios ha empeorado, en comparaci6n con tiempos 
pasados mejores, por lo que no habria muchas posibilidades de llevar a cab0 
la fiesta con Cxito. 
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Asimismo, algunos pocos mencionan que el crecimiento de las "sectas" 
evangelicas es una de las causas posibles. Otros, 10s menos, que "malas gen- 
tes" o terroristas prohibieron la realizaci6n de esta y otras fiestas. 

Una versi6n manejada casi exclusivamente entre 10s adultos mayores se- 
tiala como causa principal la aparici6n del tercer bamo. Segun esta versibn, el 
sistema de rotaci6n de cargos entr6 en crisis, ya que, como tradicionalmente 
se repartian el cargo atio tras aiio 10s ciudadanos de uno a otro cuartel, la apa- 
rici6n de un tercer barrio trajo consigo una serie de problemas y conflictos en 
la planificacih y ejercicio del cargo. 

Ahora bien, en la segunda parte del trabajo presentibamos algunos aspec- 
tos del calendario ritual, esto para seiialar que, aparentemente, en Masma 
Chicche no se cuenta con una fiesta religiosa catolica que organice e involu- 
cre a la colectividad. Asi, la fiesta de la Cruz de Mayo es un acto de fe y de 
competencia entre dos grupos particulares que ademis son familiares y, al pa- 
recer, ciudadanos envueltos en un conflict0 de intereses y econ6mico. M i s  
aun, el culto mismo se remonta a este mismo siglo, por lo que tenemos otro 
motivo para explicar la poca "aculturacion religiosa" entre 10s pobladores. No 
se trata, a nuestro entender, de una fiesta religiosa popular, pues las creencias, 
10s ritos, la organizacibn, etc., no involucran por igual a todos 10s pobladores, 
ni implica su conocimiento y prictica. 

De igual modo, supimos que durante la Semana Santa se realizan peregri- 
naciones a diferentes centros religiosos como Ocopa y Paca, sin que se cuente 
con una organizaci6n y sistema de cargos para tales fines. Debemos recordar, 
ademis, que si bien Masma Chicche es capital de distrito no cuenta con un 
pirroco estable en el pueblo. 

Ahora bien, la alusi6n a las demis fiestas y celebraciones rituales del po- 
blado, tambiCn tenia como objetivo seiialar c6mo la dinimica cultural del pue- 
blo en cuesti6n "habia permitido" que antiguas pricticas y rituales sean reali- 
zados y asumidos nuevamente: el pago a1 Huanchanca para asegurar la salud 
y reproducci6n de las alpacas, la desaparici6n momentinea del culto a Tayta- 
espina durante el camaval del barrio El Progreso y la recuperaci6n de "la faji- 
na" durante la fiesta de aniversario del pueblo. 

A partir de esto ultimo creemos que no se puede hablar de una desapari- 
ci6n o extincidn de la fiesta patronal del Niiio Jesus en un sentido estricto, y 
que, mis  bien, resulta mis  apropiado hablar de la "no realizaci6n" de la fies- 
ta, pues nuestros datos nos conllevan a pensar que tal vez en unos aiios se ri- 
fualice nuevamente, quizis en otro context0 y con otros significados y nuevos 
componentes extemos. 
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Por otra parte, uno de 10s aspectos que debemos tomar en cuenta es c6mo 
la fiesta de aniversario del distrito se constituye en la fiesta que aglutina a to- 
dos 10s pobladores y a 10s migrantes. Mhs aun, es seiialada por todos ellos 
como la fiesta mhs importante del pueblo. Esto merece una reflexidn aparte. 
Es bien sabido que entre 10s poblados campesinos se comparte la aspiraci6n 
de lograr el reconocimiento legal y politico de distrito. Para nosotros, su "ra- 
cionalidad politica" 10s guia a buscar siempre su "autonomia". Asi, 10s anexos 
de las comunidades y de 10s pueblos aspiran a conformar comunidades inde- 
pendientes y, luego de ello, pasar a convertirse en distritos. 

Es dentro de racionalidad que hallamos algunas pistas para su importan- 
cia. Sin embargo, jquC tanto un acontecimiento secular reviste mayor impor- 
tancia que uno "patronal" en las comunidades andinas? jPor quC sucede esto? 
jEstamos frente a un proceso de secularizaci6n? 

No nos hallamos en condiciones de contestar a estas preguntas; solo pode- 
mos suponer y especular que tal vez, durante 10s dltimos aiios, esta fiesta ha 
actuado como catalizador de 10s "sentimientos de colectividad" ante la ausen- 
cia de espacios religiosos comunes, sentimientos tradicionalmente asignados a 
dichos espacios por nuestra ciencia. Pero nuevamente se presenta una duda en 
el escenario: jsiempre fue el aniversario del distrito considerado de mayor im- 
portancia que la fiesta religiosa?, jpor lo menos hasta su aparicibn?, jpor lo 
menos hasta la falta de realizaci6n de la fiesta patronal? Mhs aun, json "cier- 
tos" o "necesarios" esos sentimientos de colectividad y su cristalizaci6n? Se- 
gdn las respuestas que hemos hallado, la importancia de la fiesta de aniversa- 
rio siempre ha sido mayor desde su aparici6n que la fiesta del patr6n. Asi, 
podemos suponer una "sustituci6n de funciones"; pero jpor quC se dio? 

Cabe preguntarnos ahora quC tanto 10s santos siguen siendo, o fueron, 
fuente de poder sagrado, intermediarios, simbolos del pueblo, etcCtera; quC 
tanto las fiestas patronales constituyen esos espacios de socializaci6n por 
"momentos fuertes"; quC tanto esconden otros ritos y cultos; quC tanto orde- 
nan el ciclo agricola y de la comunidad, etc.; y, mhs aun, quC tanto la comuni- 
dad local es la comunidad de culto con normas y valores religiosos comunes y 
con ritos comunes (Marzal 1983). Esto sin afhn de no reconocer la aplicabili- 
dad y veracidad de estas interpretaciones. 

Sin lugar a dudas hemos llegado a1 "punto inicial" de reconocer a la cultu- 
racomo un concept0 abierto que permita la "aparicibn", "desaparicibn" y re- 
interpretaci6n de sus elementos. "Lamentablemente" nos hemos topado con 
un acontecimiento que nos ayuda a criticar la concepci6n bipolar de lo tradi- 
cional y lo moderno. Pero, sin duda, m6s all6 de nuestra falta de informacih, 
el hecho de que no tengarnos una explicaci6n y nuestra sorpresa demuestran 
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que aun no hemos podido superar del todo dicho esquema. Solo tenemos indi 
cios, especulaciones y preguntas sin repuesta. 

Es necesario extender el trabajo de campo y profundizarlo. 
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