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Carlos A lberto Coba Andrade 

COME NTARIO A U NA FI ESTA 

QUE HA M U E RTO: 
EL CORAZA 

El problema enfrentado al t ratar 
d e  e x t rae r c o n c l u s i o n e s  e 
i n terpretar la inf_ormac ión  recolec
tada, es la inadecuada correspon
denc ia  de l  té rm i n o  " re l i g i oso" a 
c iertas, man i festac iones de la vida 
i nd ígena;  puesto que la rel ig ión es 
una categoría bien d i ferenciada tan 
solo en las soc iedades espec ia l i 
zadas, como la nuestra. Por e l lo es 
necesar io q ue redefi namos más 
específicamente aquel lo que vamos a 
buscar bajo el nombre de "re l ig ioso" 
esto t iene importancia puesto que lo 
re l ig ioso se encuentra muchas veces 
mezclado  con otros aspectos : ( ¿ la 
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alegría de una  fiesta re l ig iosa, es 
una aleg ría meramente .re l ig iosa, o 
es una alegría social?) . 

S i n  l l eg ar  a p lantearnos u n a  
d e f i n i c i ó n  d e  l o  re l i g i o s o ,  
abordaremos e l  problemas desde 
tres pu ntos de vista: ps ico lóg ico,  
i deo lóg ico y soc ia l .  Estos tres 
aspectos no  son  exc lus ivamente 
re l ig iosos, � ino  q ue se refieren a 
campos más ampl ios que de alguna 
manera inc luyen lo re l ig ioso.  Estos 
tres n iveles se relacionan además 
entre e l los .  

l .  ASPECTO PSICOLOGICO 

Para comprender el verdadero 
s ign ificado de la fiesta es necesario 
que la re lacionemos con las demás 
act iv idades de l  i n d ígen a ;  estas 
a c t i v i d a d e s  s e  re f i e r e n  
principalmente a la prod ucción ,  la 
cual se desarro l la  a dos niveles : e l  
n ive l fami l iar (de autoconsumo) y e l  
n i ve l  com u n i tar io  (as i ste nc ia  y 
ayuda mutua) . La un ión ante las dos 
esferas es tal que la vida prod uctiva 
está i mpreg nada de un carácter 
comun itar io que no solo repercute 
en una mayor eficiencia económica, 
s i no  determ ina  un n ive l de v ida 
soc ial específico. 

E s t e  n i v e l q u e  e x i s te  
empír icamente en  las re l ac iones 

100 

sociales que los ind ígenas adquieren 
al  produc i r, necesita ser expresado 
a n ive l  de  la conc ienc ia .  E sta 
concie nc ia de la  so l idaridad t iene 

· q ue expresarse med iante mecan is
mos s imbólicos, que l óg icamente son 
muy diferentes a los conceptos q ue 
nosotros ut i l izamos. Los s ímbolos no 
pueden formarse a part i r  de otra 
cosa que no sea la vida d iaria y 
concreta de los indígenas, la cual se 
c a racte r i za  p o r  s e r  p ráct i c a ,  
objetiva y activa .  Mediante algunas 
acc iones como e l  ba i lar, v is i tar  · · 

juntos el cementer io,  acud i r  j untos 
al pueblo y sobre todo mediante el 
proceso de dar y recibir ,  de v is itar 
y ser visitado por miembros de la 
fam i l ia  ampl iada se s imbol iza y se 
experi menta como v ivencia propia 
tanto l a  v id a  y l a  cooperac i ó n  
soc ial , c o m o  l a  v i d a fa m i l i a r  
ampl iada, que e s  un  n ivel importante 
de la vida social i nd ígena. 

Ex isten ade m ás otros factores 
que in tervienen en los mecan ismos 
s imból icos,  como por  ejemplo l as 
condic iones concretas de trabajo  y 
de  v ida i n d ígena, l as cuales se 
caracterizan por el hecho de que el  
i nd io  raramente puede aprovechar 
para sí  el producto de su trabajo. De 
esto , se derivan dos consecuencias: 

a) Las act iv i d ades  rec re at i vas  
tie nden a d i r ig i rse al  consu mo 



i n m e d i at o  · ( a l i m e ntac i ó n  y 
bebida) , pues lo que  el i nd io  
consume es lo ún ico que no le 
puede ser qu itado;  y 

b) Que l a  fiesta ind ígena será un  
esfuerzo po r rom pe r  con  la  
situación ord inaria de la  v ida en  
!a cual e l  i ndio es  despreciado  y 
segregado. 

En esto s i  b ien existe un n ivel de 
af i rmac ión  de  iden t idad ,  no se 
abordan los problemas que producen 
tal situac ión ;  así a l  existir un fuerte 
n ivel de · repres ión ideo lóg ica que  
act úa  a l  n ive l  ps i co l óg i co ,  se 
e xperi menta como necesar io . e l  
consumo de productos que el i minen 
a l  m e n os trans i to r iamente esta 

· represión i n ter ior izada, para poder 
así  d isfrutar de la vida y de la vida 
de su g rupo social ,  aunque sea de 
u n a  m a n e ra · fu g az m e d i a n t e  
expres iones d i on i s i acas · c o m o  e l  
a lcoho l i smo.  Esto a pesar d e  s u  
f u g a c i d ad p e r m i t e  a l  m e n o s  
s i m bó l icamente s uperar e l  n ive l  
empírico de la  vida. 

La fiesta y el desarro l lo · . '  · 

psicolog ico i nd ividual  ,. 

M e d i a n te e l  p r o c e s o  d e  
social izac ión y de creac ión de un  
s istema de  valo res ,  e l  i n d ígena  
v.a lora ,  todo  l o  i n d íg e n a  como 
natura l  y bueno.  Al producirse e l  

choque  cu ltu ral  con  la  soc ied ad 
mestiza se altera toda l a  valoración 
indígena ( lo lóg ico es ser indio,  pero 
l o  peor es ser ind io ) ,  generándose 
a s í  f u e rte i n s eg u r i d ad .  E sta  
contrad icción está determ i nada por 
l os s iste mas eco nóm icos que le 
sustentan,  es as í como la concepción 
clasista y rasista del mestizo l lega 
a imponerse g racias a su domin io 
económico. El domin io ideológico del 
mest izo  n o · repercu te en u n a  
desi nteg ración  d e  lo  " i nd io"  si no  al 
contrario es una afi rmación de su 
ca l idad de  i nd i o , pero de  i nd i o  
explotado y sometido. 

En este aspecto la fiesta juega un 
papel soc ia l izado r  muy i mportante ,  
puesto q ue e n  rea l i dad es una 
ceremonia de paso, en la cual toda la  
fam i l i a  de l  Co raza y éste , de 
m a n e ra e s pec i a l ,  . v i ve n y se 
social izan de determi nada manera, 
es dec i r  as um iendo  los va lores 
ideo lóg icos q ue expresa la  fiesta. · 

Valores que, como hemos dicho, se 
caracterizan por la contradicc ión en 
q ue a l  m is m o  t ie mpo ex igen y 
condenan l o  " i nd ígena" ,  s imból ica
m e n te  es ta  . c o n t rad icc i ó n  se 
resue lve c reando  u n a  categ oría 
i nd ígena aprec iada ,  esta es la del  
Co raza ,  as í s e  i n t rod uce l a  
posibi l idad d e  superar l a  opresión y 
e l  m enospre c i o ,  med i an te u n a  
e xperienc ia  de veneración  ri tua l , 
q u e  e l  c o raza rec i be de  sus  
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compañeros y de la comunidad así 
como de los mestizos ( los cuales en 
real idad veneran los g astos de l  
C o raz a y l a  pos i b i l i d ad d e  
apoderarse de u n a  parte de el los). 
Desde este punto de vista la fiesta 
reviste e l  carácter de una comed ia  
s imbó l ica q ue s i  bien  ri tua lmente 
parece resolver una contrad icc ión ,  
e n  rea l idad crea más lazos de  
opres ión ,  más  explotac ión  y más 
menosprecio .  

11. LA FIESTA Y EL ASPECTO 

IDEOLOGICO 

U n o  de los  aspectos  más 
importantes en las concepciones del 
mundo que conforman una ideolog ía, 
es la concepción de la sociedad. En 
l as fest iv id ades ind ígenas ex isten 
u n a  ser ie de s ímbolos q ue nos 
pueden ayudar a comprender cua l  es 
la comprensión ideológ ica acerca de 
la sociedad.  

E s  i n te resante  observar  l a  
ut i l ización del  Santo Patrono como 
s ímbolo de la sociedad ;  lo cual trae 
las s i g u i e ntes consecuenc ias a 
nuestro entender: 

a)  Una comprensión jerarquizada de 
la sociedad ; 

b) U na compre ns i ón cr ft ica y no 
ana l ít ica  de l a  soc ied ad que 
escapa · al domin io  de la acción 

102 

h u m ana ,  l o  c ual  i nh i be l os  
intentos de transformación de  l a  
real idad social ;  

e) Compre n s i ó n  a- h i stó ri ca  q ue 
supone q ue la sociedad es un  
fe n ó me n o  dado  y aceptado 
empíricamente; 

d )  Pero también ,  por otra parte ,  
nos m u e s t r a  i m p o rt a n t e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  
comprens i ó n  re l i g i osa  y su  
re lación con  lo social . 

La i mpo rtancia del  "santo" nos 
revela  que su .  concepción re l ig iosa 
es poco " m o noteísta" y ,  por l o  
tanto , no  se  l i g a  a u n a  v is ión  
u r an i a n a  de l  D i os ú n i c o  d e l  
U n ivers o ,  s i no  q ue l a  " se m i 
d iv in idad" ,  e s  decir  e l  "santo" se 
vincula a sectores del mundo, que en 
este caso corresponde a los pueblos, 
a las sociedades y, por lo  tanto, a 
los hombres. 

Se crean d iv in idades l igadas a 
pueblos,  s iendo en  rea l idad una  
forma de representac ión de esas 
sociedades. Todo esto a pesar de que 
se reconoce la existencia de un Dios 
U n iversal , que tal como la socied ad 
nacional a . la cual  representa, es 
más lejano y poderoso. 

Part ie ndo  de esto  pod e m o.s 
e s t a b l e c e r  u na re l a c i ó n  d e  



correspondencia entre lo sagrado 'y 
l a  v ida  soc ia l ;  es asf como l o  
sag rado  surge de  l o  -social y l o  
social es  visto como sagrado, o más 
bien d icho  lo  Socia l  adqu iere u n  
carácter sag rado  a través d e  esta 
v isi ó n .  

P o r  o t r a  p a r te , e x i s t e n  
e l e m e n t o s  t a l e s  c o m o  l as 
concepciones de l a  "superioridad" de 

· los mestizos y la inferioridad de los 
i nd ígenas, lo cual  no se refiere a 
s imples diferenc iac iones cu lturales, 
es una je rarqu izacjón ,  en la cual ,  al 
mestizo se lo conc ibe como "serio, 
devo to ,  re l i g i os o ,  i m po rtan te " ,  
m ientras que a l  i nd ígena se lo  ve 
como " i nfanti l " ,  absu rd o, pagano ,  
i rrac iona l ,  caprich oso,  retrógrado .  
Estas fo rmu lac i o n es ide o l óg icas 
cumplen u n  doble papel ,  por una 
parte j u st if icada la explotac ión  y 
por otra hace aparecer l a  pobreza 
indígena y su pobreza cu ltu ral como 
causa ,  cu ando e n  rea l i dad es 
consecuenda de la explotación. 

Respecto a l  ca rá_cte r jerárqu ico 
que t iene la  f iesta q u is iéramos 
anotar que ,  l a  va lo rizac ión  de l  
Coraza como "rey",  afi rma l a  alta 
p o s ic i ó n  j e r á rq u i c a  de l as 
autoridades mest izas, ya q ue se 
somete a e l las formalmente y, en  
g ran parte , recibe su i nvestidura de  
Coraza de el las m ismas: 

En relación al papel que cumple · 1a 
. fiesta en el n ivel ideológ ico respecto 
al funcionamiento de la sociedad , 
plantearíamos como h ipótesis el que 
se está produciendo un cambio en la 
o ri en tac i ó n  soc i a l iz adora  de  l a  
fiesta, en  el  cual se  estaría pasando 
de un estado "A", a un  estado "8". 

El  estado "A" se caracteriza por: 
La fiesta funciona sobre todo, hacia  

e l  I nter i o r  de l a  co m u n idad , 

como mecanismo de un ificación, a la 
vez como ceremon ia de " in iciac ión" 
a la v ida p lename nte ad u l ta. Al  
hacer esto se refuerza la ex istencia 
de la com u n id ad a dos n iveles ; 
primero al d inamizar las re laciones 

· económicas sociales ex istentes , a l  
i n ter ior de l a  comun idad, refuerza 
la estabi l idad de la comunidad ,  con 
lo cual fac i l ita e l  que ésta cumpla su-�: , 
"fu nc ión "  de contr ibu i r  a · la más 
barata reproducción de la fuerza de 

. trabajo ,  dentro de l  sistema nacional 
de explotac ión .  · Por otra · parte, al 
s e r  la f i es ta  u n a  e x p re s i ó n  
s i m b ó l i c a  d e  l a  u n i d ad y 
especificidad indígena es una etapa 
de . un n ive l  de conciencia, e l  cual se 
subord i n a  med iante la sujec i ó n  
jerárq u ica a la  ig le�ia y al  o rden 
social que e l la representa, haciendo 
así que este n ivel de conciencia sea 
un n ivel de conciencia alienada y por 
lo tanto fu nc ional a l  s istema de 
explotación imperante. Esto t iene un 
carácter especial a l  tratarse de un  
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· rito de paso en el cual para pasar de 
un estado a otro se atrav iezan 
ce re m o n i as q u e  reaf i r m a n  e l  
mencionado orden. 

E l  estado "8", al cual se estaría 
l l e g a n d o  co n s i st i r ía f u n d a m.e n 
talmente en que l a  fiesta se orienta 
de manera cada vez más fuerte 
hacia afuera de la comun idad es 
dec i r  hacia las autoridades mestizas 
q ue se convierten en los mediadores 
del  prestig io .  En otras palabras , la 
autoridad pasa a ser la detectora del 
prestig io  que lo entrega al prioste . 
E�te puede correspo nder  a u n a  
e d u c a c i-ó n ,  a l  desar ro l l o  d e l  
mercant i l i smo en  esta zo na, que 
ex ige que e l  prestigio se lo obtenga 
en la medida en que se incorpora a la 
producción  mercant i l  y. por lo tanto 
son  los representan tes de esa 
economía a n ive l parroquial los que 
entregan el prest ig io.  

1 1 1. -LA FIESTA Y EL ASPECTO 
SOCIAL 

N os refer i re m o s  al aspecto 
i nstitucional  de la  rel ig ión ,  es decir  
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la i g le s i a  en su e x p res i ó n  
parroquial .  La ig lesia y l a  parroquia 
t ienen, en cuanto tales, una serie de 
i ntereses en la real izac ión de las 
f i e s t a s ,  q u e  s e  d e r i v a n  
fundamentalmente del hecho de que 
las fiestas son u n a  fuente m uy 
i mportante de ingresos económicos. 

La ig les ia  para obtener  estos 
ing re.sos depende del orden soc ial 
ex istente y se ve obl igada a l iarse 
c o n  los sectores soc ia les  q u e  
mant ienen  este o rden ; co n los 
explotadores. ( Esta a l ianza es muy 
lóg ica puesto q ue la misma iglesia es 
e x p lo tadora) . Es ta  a l i a n z a  se 
man ifiesta fundamentalmente en la 
preocupac ión y en la cooperac ión  
_para q ue estas fiestas se l leven a 
cabo. 

Asf la fiesta de los Corazas se 
conv ierte en  un mecan i smo  de 
.ex p l o tac ió n :  m ise r i a  p a ra l o s  
i nd ígenas, ingresos para los demás. 




