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Entre la enorme variedad de objetos que nos ofrece la rica produc- 
ci6n de la imaginerfa popular de la sierra peruana, se cuentan esas cClebres 
cajitas de madera primorosamente pintadas, en cuyo interior, como en un 
escenario a la vez ingenuo y dramAtico, se representan las figuras talladas 
de tipos populares campesinos, y a veces de animales, en situaciones que 
con frecuencia reproducen escenas de la vida cotidiana local o regional. Las 
figuras estAn, de ordinario, distribuidas en dos niveles. Estas cajas, o re- 
tablos, son conocidas con el nombre generic0 de "San Marcos", como evo- 
caci6n del nombre del ap6stol San Marcos. Su origen tambiCn se encuen- 
tra en el arte religioso. En la parte superior, aparecen a menudo 10s san- 
tos cat6licos (a veces bajo las alas de un c6ndor) y en la parte inferior 10s 
animales, escenas de la herranza o un misti y un campesino. Son una espe- 
cie de altar portAtil que se pueden llevar a 10s rituales que tienen lugar en 
el campo1. 

La importancia de la imagineria dentro de la religiosidad de 10s cam- 
pesinos indigenas de la sierra tambiCn se refleja en el papel que han jugado 
las imAgenes de virgenes en las capillas de las haciendas. Dentro del conjunto 
general de las devociones cat6licas, en el sur del Per& 10s cultos a 10s santos 
y a las virgenes patronas de las haciendas desplegaron una enorme variabili- 
dad, de acuerdo con la naturaleza de la estructura y composicidn de las 
diferentes unidades y sus relaciones con 10s centros locales de control 
administrativo y eclesiAstico2. 

Toda hacienda cuzqueiia de alguna consideraci6n procuraba ofre- 
cer a sus trabajadores todos 10s servicios religiosos, a fin de apartarlos de 
10s pueblos vecinos y fijarlos definitiva y absolutamente dentro de 10s limites 

(1) Flores Galindo, 1986, pp. 80-82; Mendizibal Losack, 1963-64, pp. 115-334. 

(2) Sallnow, 1983. p. 39. Ver tambih Sallnow, 1984. 



de la propiedad. Muchas haciendas tenian capilla y su Santa Patrona era 
celebrada con pompa. Si el hacendado habia obtenido autorizaci6n del 
Diocesano, pagaba un capellfin, que figuraba en 10s libros contables como 
un empleado mds. Esta era la soluci6n ideal para quien buscaba autonomia 
hasta en lo religioso3. Morner ha observado que fue en gran medida con me- 
dios eclesi~sticos que la hacienda cuzquefla se estableci6 como una insti- 
tuci6n politicamente dominante: ". . . la autonomia eclesiastica fue uno de 
10s instrumentos m8s eficaces para establecer y mantener el control de 10s 
hacendados sobre la poblaci6n del lugar y, por ende, su poderio localw4. No 
obstante, la hacienda en cuanto entidad eclesidstica, como centro ceremo- 
nial para el culto catblico, es un aspect0 raramente analizado en la litera- 
tura sobre el regimen hacendario cuzquetio. 

Y esto a pesar de que el catolicismo del conquistador ha dejado su 
huella profunda en el paisaje cuzqueiio: iglesias coloniales, capillas de ha- 
cienda, santuarios o simples cruces a la Vera del camino. En 1947, de las 
58 haciendas principales del valle de La Convencibn, 39 contaban con sus 
iglesias o capillas propias5. 

Era frecuente que el cura pdrroco de la regi6n organizara misiones 
con anuencia del patr6n. Las mismas tenian lugar ya en cada hacienda o, 
en su defecto, en las mds importantes. Durante varios dias se realizaban ac- 
tividades religiosas a cargo de uno o m8s curas, monjas y/o laicos "beatos". 
Se impartfan clases de catecismo, se repartian imageries, "estampitas" o 
"santitos", medallitas de la Virgen, etc. Pero lo fundamental era la admi- 
nistraci6n de sacrarnentos, como la comuni6n, el bautismo, la confirmaci6n 
y el matrimonio; este tiltimo de gran importancia en las relaciones socia- 
les, puesto que convertia en "decentes" las "pecaminosas" relaciones de con- 
cubinato. El tiltimo dfa, generalmente doming0 o festivo, se celebraba el 
"fin de misi6n" con una gran procesi6n en torno a la casa hacienda o su capilla. 

El papel que juegan, dentro de la religiosidad popular, las repre- 
sentaciones de vfrgenes y santos en las capillas hacendarias, halla testimo- 
nio de gran vivacidad en una descripci6n de un viajero de la dCcada del 
cincuenta: 

Tuvimos la suerte de contemplar el desarrollo de la tipica i suges- 
tiva fiesta de la Patrona de la Hacienda "Huarhn", que se celebra 

(3) Macera, 1968, pp. xxii-xxiii. 
(4) MLimer, 1978, p. 57. Sobre el proceso de catequesis,ver Duviols, 1977; Marzal, 1983; Vargas Ugarte, 1953; 

Armas Medina, 1953; Celestino y Meyers, 1981, pp. 92-99. 
(5) Craig Jr., 1%7, p. 22. 



el 2 de febrero, dia de la Virgen, que se conoce con el nombre de 
la Candelaria. 

... La capilla de la Hacienda, es un sitio modernizado, donde sin 
embargo se puede apreciar muy buenas pinturas, un plilpito de factura 
exquisita i un altar del tip0 xiloformo plateresco, con algo de 
churrigueresco: La Patrona, la Virgen Candelaria antigua, con aire 
de ingenuidad, con el rostro copiado por el artista campesino o mestizo 
de una chola de las orillas del Wilcamayo, ha sido sustituida por 
10s duefios de la Hacienda, con una Virgen moderna i bella, un ros- 
uo gracioso i espafiolizado que gust6, a 10s muchos invitados, fac- 
tura de un modern0 escultor arequipeilo, que ha dejado muy buenas 
obras en el Cuzco: Natalicio Delgado Rey. Ahi esd el Cristo Pobre 
de la Recoleta, la Virgen del Rosario de San Francisco, Santa Rosa 
de Lima en Santo Domingo. 

Mhs a ellos, a 10s que con fanhtica adoraci6n reciben 10s cargos i 
10s realizan el pr6ximo aAo con sacrificio de sus vidas y de sus 
pequeAas pertenencias, aquellos que pagan a 10s bailarines, que 
adornan la iglesia, que pagan 10s diezmos i primicias, las velas i 
las misas, 10s camaretazos i la chicha, a ellos no les gusta La Virgen 
moderna, se le han impuesto i la soportan, per0 en su fuero interno 
adoran, i quieren a la Virgencita humilde, hecha por las manos de 
sus'hermanos, aquella que ahora ya no luce el costoso manto azul 
de cielo, que 10s patrones le han regalado. Sus primeras miradas 
son siempre para ella i la primicia de sus campos, i el sudor de sus 
rostros i 10s cargos que hacen6. 

Respecto del impact0 sicol6gico que este tipo de representaciones 
ha significado, es particularmente ilustrativo el testimonio de una campe- 
sina que hemos entrevistado durante nuestro trabajo de campo en el Cuzco: 
". . . A esta Virgen, el actual propietario seiior Trelles, se la ha llevado a Abancay 
segdn dicen. El dfa que se la estaba llevando la Virgen, ha dado un viento 
fuerte, daba la impresi6n de que se caian nuestras casas, nos asustarnos bastante, 
ahora me da mucha pena que se la haya llevado nuestra VirgenW7. 

Virgenes y santos patronos satisfacen 10s requerimientos de com- 
prensih, de amor y de perd6n, reemplazando asi funciones que 10s pueblos 

(6) Cuadros Escobedo, 1957, pp. 77-78. 
(7) Entrevista (1981) a Benita FemCmdez, excolona de la hacienda Ccallapucyo en la provincia de Quispican- 

chis. Sobre la imagen de la Virgen Maria que tienen 10s fieles en Quispicmchis, ver M a d ,  1971, pp. 114- 
116. Respecto del cult0 a la Virgen Maria, ver tambiin Lira, 1960, y Vargas Ugarte, 1956. 



catequizados asignaban a sus propias divinidades. Tanto las distin1.i~ 
advocaciones de Maria, como 10s santos m8s o menos milagreros seglin la 
imagen de que se trate, llegan a dar mayor sentido de pertenencia en el individuo 
que cualquier delimitaci6n politica o burocr8tica. La identidad misma del 
individuo se vincula con su Virgen, a quien acude en busca de maternal 
consolaci6n. 

En dos testimonios que se refieren a Carmen Vargas, propietaria 
de varias haciendas, como las de Angostura y Huadquiiia, hay evidentes 
identificaciones entre la hacendada y la Virgen: la farnilia celestial y la terrenal 
se corresponden. Las entrevistas a un ex-colono de Angostura y a1 ex- 
administrador de Huadquiiia nos otorgaron datos que ilustran este proceso 
de identificaci6n entre la Seiiora del Cielo y la de la tierra: 

A trabajar en su hacienda Huadquiiia en La Convenci6n iban en turno, 
trabajaron especialmente mis padres, s610 les proporcionaba pasaje, 
lo demis era igual. La vieja Carmen Vargas que era buena, cuando 
iba hacia traer coca y aguardiente. Mi padre sufii6 m h  yendo a trabajar 
a Huadquiiia, iba tanto en mula como a pie. Cuando iba la Sra. Carmen 
le recepcionaban con carnaretazos 10s vallunos y Ilegaba a la hacienda, 
esperibamos con flores, como a Virgen le recepcionibarnos, y ella 
preguntaba por todos y de todas las novedades, nos llevaba a1 patio 
y separaba hombres, mujeres y niiios. A 10s mayores les hacia repartir 
aguardiente y les ponia m6sica en fon6grafo a cuerda para que bailen, 
a 10s nilios nos repartian chancaca, plitano, naranja, etc.' 

Su ex-administrador, Francisco Portillo, nos confirma que la recepci6n 
tributada por 10s colonos a la hacendada era algo importante y solemne: 

Recuerdo muy bien a la seiiora Carmen Vargas y sus hijos, que eran 
propietarios de la hacienda Angostura. Llegaba cada fin del aiio rural, 
en el mes de agosto, recuerdo cuando el uen estuvo todavia mucho 
mis antes de llegar a Macchu Picchu se iba a esperar para su llegada, 
se suspendian todos 10s trabajos a fin de que toda la gente vaya a 
esperar y tenga ocasi6n de darle la bienvenida, se le hacia alcan- 
zar mulas silladas para sus acompaiiantes mas, una vez que baja- 

(8) Emrevista (1981) a Mariano Quispe Serrano, ex-colono de la hacienda Angostura. Carmen Luna Puma, ex- 
colona de Huadquiiia, daba m a  versi6n coincidente: "De 10s tiempos de Carmen Vargas recuerdo el 
carnaval en que ella hacia preparar chicha, nos daba trago, cuando llegaba a Huadquiiia haciamos gran 
fiesta, nos trafa pan para todos, nos distribuia azlicar, porque nosotros s610 utilizhbamos chancaca, esta 
distribucih tambi6n estaba de acuerdo a las edades, a 10s &os pan, a 10s j6venes y mujeres &car, a 10s 
viejos aguardiente". 



ba del tren la gente coda  a besarle las manos llenos de alegria di- 
ciCndole mama, mamitay, empezaban a echar flores y mistura (papel 
picado) y le hacian agarrar ramilletes, parecia que estaria llegan- 
do una Virgen del Cielo, claro que la seiiora era muy buena a com- 
paraci6n de sus hijos, porque hablaba francamente con todos sus 
peones y arrendires. La otra parte se quedaba en la hacienda haciendo 
10s preparativos, ya sea para la cena, la limpieza y otros quehace- 
res y todos en general entre nifios, mujeres. Se daba alcance hash 
donde esd actualmente la planta hidroelCctrica (distante algo de seis 
kilbmetros), alli a1 comph de la mlisica, alvazos y camaretazos se 
daba la recepcibn, desde ahi el camino estaba regado de flores hash 
su llegada a la hacienda9. 

El culto a la Virgen entre 10s indfgenas del mundo quechua es un 
fen6meno de diffcil estudio, tanto por la diversidad de formas y sentimien- 
tos que involucra, como por la complejidad de 10s procesos sincdticos culturales 
y religiosos, que en el se verifican. Las simbolizaciones y 10s valores del 
mundo espaiiol se entrelazan con 10s de la antigua civilizaci6n incaica; a 
su vez estA construido sobre una enmaraiiada trama multicultural. La super- 
posici6n y fusi6n de 10s sentimientos hacia la Pacha Mama y hacia la Virgen 
cat6lica son sintomas evidentes de una realidad sicol6gica y cultural. Ambas, 
la madre tierra y la Maria madre, encarnan la maternidad como misterio, 
como don divino, como prodigio supremo de la creacibn. En ellas se rea- 
liza el mismo milagro: la concepci6n virginal en connubio con la divinidad. 
El catolicismo dej6 a las muchedumbres, generalmente catequizadas super- 
ficialmente, una gran libertad en lo relativo a la creaci6n de cultos funcio- 
nales a sus necesidades sicol6gicas y culturales y fue el pueblo mismo quien 
jerarquiz6 vfrgenes, santos patronos, etc.1° 

Para Corpus Christi, fiesta importante que duraba varios dfas, 10s 
fieles desde las parroquias que rodeaban la ciudad competfan en la vispera 
por llegar primer0 a1 Cuzco con sus imigenes de santos. Segdn el historia- 
dor y antrop6logo cuzqueiio Luis ValcArcel era tal la rivalidad que muchas 
veces 10s feligreses dejaban de lado las andas para liarse a golpesl1. 

(9) Entrevista a Francisco Portillo. 
(10) Mariscotti, 1978, pp. 53-56 y 188-192. Sobre la iconografia de la Virgen como Madre Tiem ver Gisbert. 

1980, pp. 17-22. Ver tambikn Gruzinsb, 1989, pp. 126-127. Estudios sobre el significado y la evoluci6n 
hist6rica del culto de la Virgen Maria en el catolicismo se encuentran en Denida, 1986, pp. 203-205, Matter, 
1987, pp. 80-96 y en Berger, 1985, pp. 89-104. Desde una perspectiva feminists, ver Barande, 1977, y 
Wamer, 1976. Sobre la Virgen Maria como shbolo de poder, ver Kristeva, 1977, pp. 30-49. 

(11) ValcBrcel,1981,p.61. 



ValcBrcel, tambiCn, recuerda la procesi6n del dia lunes de la Semana 
Santa, en que el Seilor de 10s Temblores reconfa la Plaza de Armas del CUZCO 
entre las invocaciones de 10s fieles y las rogativas de las gentes del pueblo. 
A1 final de la procesi6n ocurria algo realrnente singular, era el momento en 
que el tiempo sancionaba a algiin personaje que no hubiese cumplido con 
sus obligaciones, asf fuese el alcalde o cualquier autoridad. Se producfan 
ataques verbales y se llegaba hasta a apedrear la casa del culpable. 

La fiesta es, entonces, una v6lvula de escape que libera agresividades 
de 10s dominados, siendo a1 mismo tiempo inofensiva para el orden esta- 
blecido. ValcArcel cuenta c6mo la ceremonia religiosa que provocaba la reaccidn 
colectiva luego se continuaba en reuniones caracterizadas por el generoso 
consumo de bebidas alcoh6licas. De la manifestacih religiosa tambien se 
generaban "actos de tip0 sexual". Valcarcel dice: "En verdad la ceremonia 
tenia tal carga sicol6gica que se generaba una catarsis de llanto y sufrirniento, 
de arrepentimiento y desesperaci6n, transformandose luego en una grave 
histeria masiva que desembocaba en la violencia o la sexualidad, exacer- 
bada por el excesivo consumo de licor12. 

La aceptaci6n de la bebida como parte integral de la fies,ta religiosa 
no es especifico de America Latina, sin0 de toda la catolicidad que acept6 
el doble compromiso de la cristianizaci6n y el de la supervivencia de usos 
y costumbres como carnavales y vendimias13. La conquista modific6 la sig- 
nificacidn de la bebida entre 10s indigenas, aunque sin llegar a cambiarle 
su carBcter ritual. El beber no era para ellos una forma de "evasi6n" social 
sino, muy por el contrario, una de las formas de la cohesi6n comunitaria. 
El consumo de alcohol como simbolo de pertenencia a la comunidad desmiente 
la idea de que la embriaguez periddica sea solamente una especie de "re- 
tiro estCriln para rehuir a conflictos que el individuo o grupo son incapaces 
de resolver14. 

Mikhail Bakhtin, en su estudio sobre la cultura popular en la Edad 
Media y el Renacimiento, conecta la fiesta con dos elementos claves en su 
pensamiento: el tiempo y el cuerpo. Estas consideraciones de Bakhtin sobre 
la fiesta, aunque eurocentradas, son mutatis mutandis aplicables entre 10s 
agricultores en las tierras del.Peni, aunque las fiestas, a1 ser trasladadas al 

(12) Ibid., 1981, pp. 58-60. 
(1 3) de Counzlles, 1986, pp. 37-54 y esp. 38-41. Sobrelas tensiones inherentes a este compromiso, ver Chartier, 

1987, pp. 26-3 1. 
(14) Cf. Taylor, 1979, pp. 69-71; Franco, 1987, p. 54. Ver tambih Douglas, 1987, pp. 3-69. 



sur del ecuador qucdan desfasadas con 10s ciclos estacionales. La clase de 
tiempo que es tipica de la fiesta cs la liberaci6n momenthea del tiempo cerrado 
y n'gido que domina la vida cotidiana. La experiencia fisica de la fiesta no 
expresa solamente un escapism0 negativo, sino que t i m e  aspectos positi- 
vos. No es tiempo perdido, sin0 tiempo lleno de experiencia profunda y 
rica. En general, sirve para reunir a la comunidad, para rescatar su alma co- 
lectiva mcdiante el sentido 6nico de tiempo y espacio que la gobiema. Mientras 
el espacio y e l  tiempo de su mundo cotidiano conlleva limitaci6n, restric- 
ci6n, inhibici6n, la fiesta es expresi6n de libertad y de coraje. El  individuo 
siente que es una parte inseparable de la colectividad, que es  miembro del 
cuerpo de la masa. La unidad que las gentes experimentan en  el carnaval 
es un sentimiento profundo de integraci6n en un cuerpo c o l e ~ t i v o ' ~ .  Con 
el gentio que le es tipico y su comida abundante, la celebraci6n se torna en 
una forma del camaval. Es un desplazamiento temporal a1 mundo de  la utopia. 
No se trata simplemente de un exceso meramente fisico. La fiesta es  un 
ingrediente prirnario e indestructible de la civilicaci6n hurnana, es una liberacidn 
de lo utilitario y pragmhticolG. 

El carnaval ofrece una perspectiva critica de la  sociedad, una 
momenthnea ruptura con las estructuras, leyes y "verdades" impuestas 
dogmhticamente, que determina el lugar de cada uno en condiciones nor- 
males. Un ejemplo de ello nos lo da la continuaci6n de la ya citada descripcidn 
de Cuadros Escobedo de la fiesta en la hacienda Huarin. Nuestro viajero 
describe las comparsas de bailarines y en especial, el baile de  10s "chile- 
nos" : 

... a1 compis de un fuerte bombo, de un incansable pito i de un tro- 
nador tambor. Junto a ellos vienen dos pastores indios que llevan 
la indumentaria comente( ...) Sobre todo una honda de vivos colores 
que blanden en el baile y el Doctor o Siclla con su levita, su C6digo 
en una mano i el litigo en la otra: simbolo de la autoridad del blanco. 
Para aquellos indigenas, chileno es sin6nimo de abigeo. Con un mismo 
sonsonete realizan diversas figuras que aluden a1 rob0 del ganado. 
Los pastores se acercan a 10s espectadores i en medio de muecas 
y lagrimones les relatan que 10s chilenos les han robado sus ganados 
i que esdn haciendo emborrachar a las autoridades, que no sabiendo 
a quiCn pedir justicia han venido a pedir a la Virgen, a su Patrona, 
que les oiga. El baile, 10s ademanes i las palabras que se cruzan entre 
ellos i 10s espectadores tienen un crudo realism0 i sobre todo un 
insultante sarcasmo. Cuando en medio de sus danzas, se ofrecian 
a 10s invitados 10s sabrosos productos de la Hacienda, uno de ellos 
gritb: "Todo es para ustedes y nada para nosotros". 

(15) Bakhtin, 1984, pp. 255-256. 
(16) bid ,  1984, p. 276. 



... Ahi estA el Tayta Cura, ahi 10s dueiios i sus familiares, ahi las 
autoridades de la Ciuclad i la Villa. A1 tercer dia, despu& de 62 horas 
de danza incansable i brutal, todos reciben la bendici6n de la 
Patrons.. .I7 

Aparte de su faz oficial, con sus elementos eclesihsticos, que legitima 
el orden dominante, puede la fiesta, entonces, expresar una crftica a tal orden 
a travCs de sus formas cama~alescas'~.  

Pero, a1 mismo tiempo, es evidente que las fiestas patronales 
constituyen un elemento fundamental del proceso de reproduccidn ideoldgica 
del sistema hacendario cuzqueiio. Las fiestas son inseparables del culto re- 
ligioso y de lo que Cste significa en cuanto base para la reelaboraci6n simb6lica 
de todas las relaciones del universo social de la hacienda. 

Los colonos estAn ligados a la fiesta y a las devociones, asf como 
a las lealtades y solidaridades que ellas implican, por vfnculos muy fuertes 
de tradicidn, obligacidn y dependencia. Una y otra vez encontramos en nuestras 
entrevistas testimonios que subrayan su importancia. Dos ex-colonos de Pucuto 
dicen que ". . .festejAbamos la Virgen del Carmen toda una semana nosotros, 
en banda de mdsicos, habia bastante borrachera"lg. Otro ex-colono nos cuenta 
que tanto en la hacienda Quispicanchi, donde la patrona era Santa Rosa, como 
en la hacienda Chinicara, donde lo era la Virgen Purificada, se hacian grandes 
fiestas20. Sobre la hacienda Chinicara, nos relata Alejandra Ortega: 

Como estos hacendados tenian sus haciendas en el Valle, hacian 
traer licor para sus peones( ...) en cantidad traian para 10s festejos 
de la hacienda de Chinicara Alta el 10 de diciembre a la Virgen de 
Concebida y de Chinicara Baja en Navidad, en estas fiestas habia 
bastante concurrencia y borrachera, se hacia hasta con bailarines, 

Cuadros Escobedo; op. cit., pp. 79-80. 
Cf. Bakhtin, op. cit., pp. 81; Chartier, op. cit., pp. 36-37. 
Entrevista (1981) a Romin Huamin y a su esposa Florencia Ccarhuampay, ex-colonos de la hacienda 
Pucuto. Acerca de la Virgen del Carmen, existe [ma tradici6n oral interesante en el Cuzco que se refiere 
a1 Valle de Q6snipata: s e g h  una recopilaci6n "en los dias de la colmia(. . .)la mayoria de 10s hacendados 
eran de origen espaiiol y algunos mestizos del Cuzco y Arequipa. quienes no pudieron presentar resistencia 
a las nurnerosas oleadas de tribus que iniciaron las invasiones e incendios de las haciendas. Los invadidos 
recurrieron a la milagrosa Virgen del Carmen cuya adoraci6n por ese entonces estuvo de moda, apareciendo 
la imagen de la Virgen en una isla del rio Amam Mayo, que desde entonces tom6 el nombre de rio Madre 
de Dios, en honor de la defensa y protecci6n que tuvieron 10s hacendados. Pues habia cesado la invasi6n 
salvaje". Medina Calder6n. 1974, pp. 30-31. 
Entrevista (1981) a Navidad Mojonero, ex-colona de las haciendas Quispicanchi y Chinicara Grande. 



que 10s poniamos 10s peones de la hacienda en turno y por devo- 
ci6nZ1. 

Dos ex-colonos de Lucre evocan la tradici6n de las fiestas de hacienda 
y sus bailes de la siguiente manera: 

Era una costumbre o una especie de obligaci6n que en tiempo de 
carnaval, desde nuestros abuelos, tatarabuelos, teniamos que visi- 
tar a1 hacendado, algunos llevando leiia, algunos con huevos, al- 
gunos con perdices, algunos con conejitos, y eso se le regalaba en 
el dia del carnaval, y el hacendado teniendo en cuenta 10s visitan- 
tes que entraba hacia degollar bueyes, toretes, o tambiCn ovejas, 
y se les proporcionaba "ttimpo", pucheros, luego chicha, trago, algunos 
se quedaban borrachos, esta fiesta duraba hasta ues dias. Oua fies- 
ta se realizaba a cuenta del hacendado en dia de la Patrona de la 
hacienda, nosotros participamos con bailarines que lo haciamos por 
turno para cada aiio entrante, entonces el hacendado hacia otra 
invitaci6n, per0 en esta ocasi6n no era costumbre ir a la hacienda 
con regalos, la fiesta de la hacienda es el 8 de di~iernbre~~.  

El  ex-mayordomo de la hacienda Quispicanchi recuerda: 

... La fiesta de la hacienda era el 16 de julio, el hacendado nos pro- 
porcionaba tomada y comida, per0 costumbre habia tambiCn de que 
se hacia cargos por turno en forma voluntaria, habia mucha borra- 
chera. En carnavales era costumbre, todos cuantos agmaban terrenos, 
Sean de Lucre, Oropesa, Choquepata o de las punas, visitar a1 paubn, 
llevando leiia u otra cosa necesaria para la hacienda, luego se invitaba 
a1 patr6nu. 

Vemos aqui el sistema de intercambios en funcionamiento. Se  hacen 
por medio de regalos e "invitaciones" con cierto grado de  reciprocidad. 
Pertenecen a un doble sistema social y simb6lic0, que no puede reducirse 
a1 puro intercambio econ6mico y jurfdico, por una parte, o moral y religioso, 
por la otra. Lo que se intercambia no son solamente bienes econ6micamen- 
te M e s ,  sino tambiCn atenciones, fiestas, ritos, danzas y homenajesZ4. Un 

- 

(21) Entrevista (1981) a Alejandra Ortega vda. de Astete. 
(22) Entrevista (1981) a Eugenio Escalante (78 aiios) y Eulogio Huam6n (45 aiios), ex-colonos de la hacienda 

Lucre, Oropesa. Sobre la celebracih de la fiesta de ganado en la fecha de San Juan, ver tambih Navarro, 
1948, pp. 24-26, Valcircel, op. cit., pp. 106-107. 

(23) Entrevista (1981) a Roberto Mercado, ex-mayordomo de la hacienda Qluspicanchi, sobre la fiesta de la 
Virgen del Carmen el 16 de julio, ver Navam, 1948, pp. 27-29. 

(24) Cf. Mauss, 1967. 



ex-colono de la hacienda Ccallapucyo, en Quispicanchis, confirma este carhcter 
de la celebracidn cuando nos dice: "...en la fiesta de la Patrona, hacfamos 
una buena fiesta en la hacienda Ccallapucyo, con bailarines, borrachera y 
eso sdlo era para 10s que trabajan en la hacienda ndmas, nos daba licor puro 
esa temporada traido de Abancayw2? Una descripcidn m8s detallada de la 
misma fiesta nos es ofrecida por la esposa de un ex-colono, Benita FemAndez: 

". . .los hacendados nos hacian una gran recepci6n en 10s carnavales, 
nos invitan a comer y beber, hacia degollar ganados para todos, luego 
nosotros mismos cada ailo haciamos bailar hasta diez y doce grupos, 
eso corria de nuestra cuenta, nos hacia emborrachar con 10s aguar- 
dientes que traia desde Abancay, era todo una borrachera general 
para todos 10s que trabajaban en la hacienda, su patrona era la Virgen 
del Carmen, se portaba bastante bien la propietaria de Ccallapucyo 
y festejaba muy bien en comparaci6n de otros ha~endados".~~ 

Los colonos reciben la fiesta como una especie de recompensa por 
su trabajo y a la vez aplican frente a ella la misma tabla de valores que el 
comunero con las fiestas de su comunidad. Por eso mismo, asumian parte 
de 10s gastos que ella i m p l i ~ a b a ~ ~ .  Para hacer frente a esta responsabilidad, 
el campesino podia hasta llegar a hipotecar sus pertenencias o utilizar todos 
sus ahorros, pues queria seguir siendo reputado por sus pares como "hombre 
completo" 28. Este hecho se refleja en el testimonio de Cuadros Escobedo: 

. . . despuCs de la ceremonia, desde la Capilla, a1 pie de la imagen 
de la Virgen, el propietario de la Hacienda reparte 10s cargos generales 
i particulares para el nuevo afio, de alli sale el nuevo Mayordomo 
General, aquel que debe correr con la fiesta. El "cappaccha" el m8s 
rico, el que arreglarh 10s altares o 10s descansos, el que correrh con 
la primera, segunda i tercera misa, el que pagarh a 10s "Chilenos", 
a 10s "Chunchos" i a 10s "Ckachampas", muchos se presentan volun- 
tariamente, otros empujados por su soberbia, su jactancia, otros por 

(25) Entrevista (1981) a un excolono de la hacienda Ccallapucyo quien no quiso dar su nombre. 
(26) Entrevista (1981) a Benita Femhdez, esposa de Enrique Tti~o Ninantay, ex-colono de la hacienda 

Ccallapucyo. Sobre borracheras en las fiestas religiosas ver Taylor, op, cit, pp. 39-40 y 58-60. Vertambih 
Lejalza. 1941, pp. 1 1 1-269, sobre Cuzco especialmente pp. 128-129. 

(27) Cf. Celestino y Meyers, op, cit, pp. 45-63; Mbtraux, 1967, pp. 239-247; Cancian, 1965, pp. 28-41. En lo 
referente a 10s cargos, ver Escobar, 1967, pp. 10-1 1,U)-21; Fuenzalida, 1976, pp. 255 y ss.; y Fuenzalida 
y otros, 1982, pp. 287 a 296, Arguedas, 1968,pp. 237 y 238; Metraux, 1968,pp. 83-86. Los cambios sufridos 
por el sistema de cargos con la aplicaci6n de la Reforma Agraria ha sido objeto de estudio por Gow. 1973, 
pp. 131-152. 

(28) Arguedas, 1968, pp. 237-238. 



la inconsciencia del alcohol, per0 todos, todos a1 recibir el cargo 
cuando el Tayta Cura pone sobre sus cabezas la estola con la cruz 
del Evangelio, tienen en sus rosuos el orgullo de recibir un encargo 
divine(. . .) i a1 aiio siguiente cumplirhn(. . .) aunque para ello ten- 
gan que empeiiar lo que tienen, aunque deban vender 10s buenos 
toros aradores que bonifican la tierra, aunque despuCs venga la 
pobreza. No importa, han cumplido con el mandato de la Virgen. 
Aquel mozo de mirar altanero y soberbio, encontrari la novia dulce 
a trav6.s del cargo. Aquella mestiza aguerrida y madura como un 
durazno en flor, prenderh las mejores flores del campo a1 pie de la 
imagen para conquistar a1 dueiio de sus sueiiosZ9. 

Sobre las fonnas que asumia esta instituci6n en las haciendas, nos 
cuenta, tambiCn, Francisco Portillo, ex-administrador de la hacienda Huad- 
quiiia: 

La fiesta patronal siempre era cada 8 de diciembre, se pasaba como 
no se imaginan, de lo mejor, porque hacian cargo por turno 10s a- 
rrendires, la plata que ahorraban aiios lo gastaban en cargo, por 
supuesto hasta para hacer cargo habia cornpetencia, se realizaba a1 
comphsde dos bandas, habia bastante bebida y comida porque 
degollaban ganados, duraba casi toda una semana3'. 

Los viejos ex-hacendados Ciro Astete y Carmen Luglio de Astete 
recuerdan que bailaban con 10s colonos de su hacienda Llaycho, de Paucar- 
tambo, en la fiesta de la Patrona que se celebraba el 15 de agosto: " . . .se decfa 
misa en la capilla de la hacienda, seguida por borrachera todo el dfaW3l. Como 
se concluye de 10s testimonios citados, hacendados y colonos encuentran 
en la fiesta una ocasi6n para reunirse, compartiendo comida, bebida y miisica, 
llegando incluso a bailar juntos en ciertas ocasiones. 

Siendo una de las poquisimas ocasiones en que el hacendado se mezcla 
con sus colonos, la fiesta pennite un ceremonial de renovaci6n peri6dica 
de afectos, compadrazgos y simpatfas, vfnculos que son de gran importan- 
cia dentro de las relaciones sociales de la hacienda. Los pagos de compro- 

(29) Cuadros Escobedo, op.cit, p. 80. 
(30) Entrevista a P o d l o  (1981). 
(31) Entrevista (1978) a 10s ex-hacendados Ciro Astete y Carmen Luglio de Astete en Cuzco. Navarro, en su 

estudio sobre Ias fiestas populares cuzquaias, nos informa en particular sobre esta fiesta de la hacienda 
Llaychoo Llichu. La Patrona de la hacienda es la Virgen Asunta. Su fiesta se celebra con procesiones, baile 
y corrida de tom. Navarro, op. cit, p. 35. 



misos, la consolidaci6n de sentimientos de deuda y gratitud, la reafirma- 
ci6n de mecanismos de identidad por 10s cuales 10s colonos se sienten orgullosos 
de "su" hacendado cuando se muestra generoso con comida y bebida y cuando 
comparte 10s festejos, son algunos de 10s m6s importantes fendmenos que 
subyacen en las fiestas patronales de las haciendas cuzquefias. 
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