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INTRODUCCION 

Es ta tesis surge a partir de una investigation en el Centra poblado de 

Chuymay, realizado en el afio 2013, para la elaboration del perfil tecnico del 

proyecto "Circuito Turistico Lauricocha-QochaOrqo". E n dicho proyecto apoye 

con el recojo de information social, donde, todas las personas entrevistadas 

manifestaron que pertenecian a la religion evangelica; ya no practicaban sus 

fiestas religiosas-andina y otrascostumbres. Tambien en ese ano, observe, que 

existlan tres templos pertenecientes a la nueva iglesia, en un pueblo pequeno, 

que no cubren a 800 habitantes. Por ello surgio el interes, para realizar el 

presente trabajo. 

Entonces el proposito fue estudiar la presencia del protestantismo 

evangelico, como el pentecostal en el Centra Poblado de Chuymay, Distrito de 

Totos.explicar como fue su ingreso, la evangelization y sus repercusiones en la 

identidad cultural de los Chuymainos. 

Este protestantismo evangelico dentro de su propagation se caracteriza 

por cuatro elementos: primero, la lectura ferrea y devota de la Biblia; segundo, la 

creencia en una salvation del alma a traves de una experiencia directa y 

personal con Dios; el tercero, el alejamiento de las creencias y costumbres 

catolico-andinas; y el cuarto, la propagation, a traves del mensaje divino, los 

milagros, las curaciones, los dones, la presion social y familiar. 

Con estas caracteristicas, el protestantismo, evangelizo a la 

poblacion.causando el deterioro de su identidadcultural. Y a que las practicas 

culturaleschuymainos; como las fiestas ganaderas y agricolas; encabezadas por 

sus envarados, antes de la llegada de la religion Evangelica-Pentecostal, son 

ahora calificados como practicas satanicas, profanas y mundanos; por lo cual 

son recordadas con mucha verguenza; generando el rechazo completo. 

E n la ejecucion de estetrabajo tambien fue interes desarrollar dentro de 

un enfoqueantropolbgicopara confrontar la imposici6n ideologica proveniente del 

extranjero y la perdida de la tradition andina 



De otro lado es necesario senalar limitaciones que ha dificultado la 

investigacion. Una la falta de las fuentes bibliograficasde la region, relacionado 

con el tema. Otra.el miedo y la molestia que sienten los Evangelicos-

Pentecostales, para hablar de sus costumbres dejadas.Se ha observado que 

quedan solamente cuatro personas catolicas, siendo diffcil encontrar 

oportunidades para entrevistarlos y conocer sus opiniones al respecto. 

La tesis esta dividida en 03 capitulos; 

El Primer Capitulo.se presenta la estructura de la investigacion, con el 

planteamiento del problema, formulacion del problema, objetivos, marco teorico 

hipotesis, metodologia y tecnicas. 

El Segundo Capitulo, detalla los "Aspectos Generales del Distrito de Totos, 

donde se explican los aspectos geograficos, economico politico, sociales y 

culturales. 

Tercer capitulo, S e precisa sobre su origen, organizacion y expansion de la 

religion Protestante Evangel ica. 

Cuarto capitulo, -. E n este se analiza el problema central; en relacion a la 

presencia de la Iglesia evangelica y la desestructuracion comunal, en el 

componente ideologico. 

http://Capitulo.se


CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO D E L PROBLEMA. 

1.1. Identification del problema. 

E n la realidad delcampo, la imposition de la creencia religiosa, ha 

trastocado a la cosmovision andina, ocasionando una cierta convivencia de 

ambas creencias. 

E n tal sentido se puede senalar que las costumbresdel hombre andino, 

como la fiesta de carnavales, navidad, las cruces, semana santa, yarqaaspiy, 

las fiestas ganaderas y agncolas, tienen elementos sincreticos.Estas fiestas 

evidencian la mezcia del catolico-andino, porque celebran la renovacion de la 

pacha, el agradecimiento a la tierra por los frutos que le brinda, la fertilidad, etc. 

Este proceso en la actualidad en el mundo andino presenta un escenario 

diferente, por la penetration de las iglesias evangelicas, que significa, una nueva 

manera de creencia, ocasionando implicancias al interior de la Comunidades. 

La conversionevangelica, fue un trabajo de anos, donde sus metodos, 

normas de conducta y mas que todo su constante persistencia, han logrado 

aumentar en sus creyentes, pero a la misma vez ocasionaron la perdida gradual 

de la identidad campesina, dejando de lado sus normas y patrones de 

convivencia cultural, bajo el argumento que son practicas, que se oponen 

totalmente a la creencia evangelica. 
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Este es un fenomeno ideologico egocentrico tiene su presencia desde 

decadas, donde se evidencia la conversion con actos de testimonio y el 

abandono de sus costumbres y tradiciones ocasionando una desestructuracion 

comunal en el componente ideologico. 

1.2. Formulacion del problema 

^ D e que manera repercute la imposition de la creencia del protestantismo 

evangelico en la cultura andino-catolica de Chuymay? 

Preguntas especif icas: 

<i,C6mo empezo y como ha crecido la Iglesia Evangel ica en Chuymay? 

^Cua les son las caractensticas de la nueva iglesia evangelica; y que 

metodos han utilizado para cambiar la ideologia de la poblacion? 

i,l_os chuymainos hoy como las conceptualizan las creencias y 

costumbres que cultivaban antes del ingreso de la Iglesia Evangel ica a su 

comunidad? 

1.3. Objetivos de la investigacion 

General 

Explicar los efectos de la influencia evangelica en la identidad cultural del Centro 

Poblado de Chuymay- Distrito de Totos, Ayacucho. 

Especif icos 

a) Conocer la historia y el crecimiento de la Iglesia Evangel ica en el Centro 

Poblado de Chuymay. 

b) Explicar las caractensticas de la Iglesia Evangel ica y los metodos que 

utilizaron para cambiar la ideologia de la poblacion. 
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c) Senalar la conceptualization de la poblacion acerca de sus creencias y 

costumbres cultivadas antes del ingreso de la Iglesia Evangel ica a su 

comunidad. 

1.4. HIPOTESIS 

La Iglesia Evangelica en el Centra Poblado de Chuymay presenta un discurso 

ideologico orientado a la sumision en la creencia, dentro de una actitud 

persistente en la lectura de la biblia, la creencia en la salvation del alma a traves 

de la experiencia directa y personal con el Dios, y el alejamiento de las creencias 

y costumbres catolico-andinas. Los creyentes han aumentado por los metodos 

vivenciados en curaciones, milagros, dotacion de dones y presion familiar. E n 

relation a sus creencias dejadas como la catolico-andina han cambiado en sus 

formas de pensar considerandolas idolatricas, insulsas y a su vez recordando las 

acciones del pasado, siente verguenza, rechazo e impotencia. 

1.5. METODOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION 

Metodos 

La metodologia utilizada fue la etnografica. S e sistematizo a traves del 

analisis interpretativo y critico. La teoria utilizada fuela teoria del cambio, que 

permitio explicar los fenomenos de la sociedad de manera mas comprensible, 

con sus respectivas causas y efectos. 

Tecnicas 

Revision bibliografica: Libras, revistas referentes al tema y documentos de la 

comunidad y de la iglesia evangelica, los cuales sirvieron principalmente para el 

sustento teorico. 

Observacion participante: Fue importante, porque permitio recabar 

information de primera fuente 
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Entrevista :Conesta tecnica se pudo conversar con detenimiento, con los 

ancianos de la comunidad, quienes proporcionaron information sobre las 

ceremonias y ritos que practicaban antes de la presencia de la nueva iglesia. 

Analisis estadistico e interpretacion de datos 

Los datos obtenidos en la investigation son de tipo cualitativo, explica los 

aspectos mas resaltantes para entender y analizar el objeto de estudio. 

Universo y poblacion. 

El Universo de la Poblacion esta constituido por 733 habitantes 

Muestra. 

119 jefes de familia 

Unidades de analisis. 

E l trabajo de investigation se hizo con una muestra del 16 % de los jefes de 

familias, es decir a 20 pobladores adultos y jefes de familias, varones y mujeres. 

Ambito geografico 

Centra Poblado de Chuymay 

Variable independiente: 

Las ideologias del Protestantismo Evangelico 

Variable dependiente: 

Perdida de la identidad cultural de la comunidad. 

1.6. MARCO T E O R I C O C O N C E P T U A L . 

Antecedentes 

Los cambios que estan generando la globalization, modernization, en los 

pueblos con cuituras propias de todo el mundo en especial de Latinoamerica y 

especificamente del Peru, en las ultimas decadas, son analizadas desde la teoria 

del cambio social, porque es un fenomeno social, que acarrea a la perdida de 

una parte del sistema total, de un pueblo; como su ideologfa religiosa, por el 

ingreso de otra religion, como el Protestantismo Evangelico. Al respecto Johnson 
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(1967)explica; "no podemos ocuparnos simultaneamente de todos los cambios 

que se producen en un sistema social. Estamos obligados a considerar el 

impacto de cierto impulso al cambio... una perturbation del sistema, una tension 

o conflicto, o un impulso cultural o ambiental de alguna especie.. . sobre una 

parte del sistema total, y al hacerlo consideramos temporariamente el resto del 

sistema como fijo o constante". Ademas, Lorenzo (2001) menciona, la sociedad 

encierra dentro de s i una serie de contradicciones y objetos colectivos 

contrapuestos que provocan confrontation de intereses. Por esta razon el 

conflicto es inherente a cualquier dinamica social, es un imperativo estructural y 

un motor del cambio social. 

De igual manera Diez y Ortiz (2013) son los que afianzan los cambios que 

atraviesan la sociedad rural del Peru "Hay una serie de dinamicas que atraviesan 

la sociedad rural y que ponen en tension la persistencia misma de las comunas, 

su cultura, su capacidad de adaptacion o reinvencion, mientras los territorios se 

modifican por la presencia de actores empresariales imbricados con el propio 

Estado.. . " 

Han sido numerosas investigaciones recientes sobre el crecimiento de la 

conversion evangelica. Es tas investigaciones demuestran que el incremento del 

evangelio es un fenomeno que esta sucediendo en todo Latinoamerica como 

resultado de la globalization actual. 

Investigadores reconocen que durante las ultimas cuatro decadas ha 

ocurrido un crecimiento tremendo de las iglesias protestantes en Latinoamerica, 

unos llaman este fenomeno como la "proliferation protestante" Schirova (2001). 

C a n e s s a (1998) reconoce el crecimiento dramatico del exito de los misioneros 

protestantes en los Andes en los anos recientes. E l Peru siendo uno de los 

primeros paises en alojar el suceso de misioneros protestantes como los 

pentecostales Gutierrez (1997). Entonces, queda claro que la poblacidn 

evangelica ha incrementado mucho, un fen6meno que sigue hoy en dia, hasta 

que aproximadamente 12% de la gente peruana son protestantes, Eby (2014). 
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Investigaciones recientesreconocen el crecimiento dramatico que ha 

pasado en los Andes; anaden que la nueva influencia evangelica es un 

fenomeno nuevo, completamente diferente que la llegada del catolicismo en la 

epoca colonial. Eby (2014) explica que "el catolicismo es flexible en su 

incorporation de elementos no ortodoxos" As i las creencias de la cultura andina 

incluyen "la religion catolica adaptada a la cosmovision local" Perez Galan 

(2010). 

La presencia de las nuevas creencias religiosas es , sin duda, un 

fenomeno, que atane al cambio en los esquemas tradicionales de las 

comunidades campesinas.Andrade (2004). L a conversion al protestantismo ha 

requerido el rechazo y elimination de las creencias andinas, a las que los 

evangelicos llaman "la superstition" Fonseca (2005). Ademas, el sector 

evangelico es entre las denominaciones mas comunes protestantes en los 

Andes, y es tambien uno de los nricis inflexibles y conservadores de la religion 

cristiana. Por eso, casi todos los evangelicos est£n en contra de las costumbres 

catolico-andinas como las fiestas: tradiciones importantes para la union de la 

comunidad Canessa (1998). Como la conversion evangelica significa el rechazo 

de la tradition catolica y las creencias espirituales andinas, los academicos estan 

de acuerdo de que hay una gran distincion para la gente andina entre ser catolica 

y protestante, y que el crecimiento de la poblacion evangelica en los Andes tiene 

grandes consecuencias para la cultura andina. 

Unos declaran que "el protestantismo evangelico amenaza de debilitar 

muchos de los valores y estilos de vida tradicionales de latinoamericanos" 

Bergunder (2009). Tambien cree que "convertirse en protestante significa dar la 

espalda en la comunidad, y en toda la manera de vida..." C a n e s s a (1998). Otros 

academicos anaden que "los convertidos son llevados a romper con su tradition 

cultural" Huanca Asencio (2001). E s una preocupacion de muchos academicos 

que la conversion al evangelismo significa la perdida completa de la cultura y la 

identidad andina. 
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Por los estudios realizados, se puede senalar que, la conversion a la 

religion protestante evangelica tiene implicaciones para la cultura andina, y que 

repercute en la perdida de la identidad cultural. 

Bases teoricas. 

La identidad cultural 

La religion es un elemento esencial de la cultura. Desde un punto de vista 

antropologico, autores como Geertz (1973) ha tratado la religion como un 

sistema cultural; un sistema de sfmbolos que orientan y organizan la experiencia, 

generando disposiciones orientadas a comprender el mundo y a precisar 

sentimientos y motivaciones. Tambien lo definen como sistema peculiar que da 

sentido a la vida. 

"La religion es un sistema peculiar de creencias, ritos, sentimientos, formas de 

organizacion y normas 6ticas sobre lo "divino", que sirve para dar sentido 

trascendente a la v/da"(MARZAL, 2002) 

Por lo tanto, todos los pueblos, una comunidad o grupo tiene su propia 

cultura y que esta le imprime una particularidad determinada y una forma mas o 

menos homogenea de identificarse, queda como un postulado general que no 

es suficiente para comprender la complejidad de la identidad como un fenomeno 

social. 

De acuerdo con Geertz (1973), la cultura representa fundamentalmente aquellos 

procesos simbolicos que organizan la vida en sociedad que: 

"...denota un esquema histdricamente transmitido de significaciones 

representadas en simbolos, un sistema de concepciones heredadas y 

expresadas en formas simbdlicas, por medio de las cuales los hombres 

comunican, perpetuan y desarrollan sus conocimientos y sus actitudes frente a 

la vida..." 
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Estas significaciones y sfmbolos al estar relacionados con los origenes de 

un pueblo, por estar asociado a su ambito sagrado, adquieren un caracter mucho 

mas determinante, impregnando, segun Geertz, un caracter especffico a cada 

pueblo, de esta manera: 

"...los simbolos sagrados tienen la funcion de sintetizar el ethos de un pueblo, el 

tono, el caracter y la calidad de su vida, su estilo moral y estetico, y su 

cosmovision, el cuadro que ese pueblo se forja de como son las cosas en la 

realidad, sus ideas mis abarcativas. En la creencia y la pr£ctica religiosa, el 

ethos de un grupo se convierte en algo intelectualmente razonable al mostrirselo 

como representante de un estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas 

descrito por la cosmovisidn..." (op. cit, 89). 

E s decir la cultura es la experiencia acumulada, moldeada de acuerdo con 

una forma particular de ver y organizar el mundo. Es ta historia, manifestada en 

las tradiciones culturales, resulta de una experiencia que se pierde en los 

tiempos, de la cual solo quedan las representaciones y vivencias de los 

significados en el nivel simbolico, que este pasado dejo como herencia en la 

realidad actual y que sobreviven hasta nuestros tiempos. Es tas construcciones 

de la tradition son una mezcla de manifestaciones simbolicas recogidas de 

diferentes tradiciones culturales y conocimientos anteriores, sintetizados en las 

experiencias colectivas e incorporadas en la tradition "propia", 

independientemente del origen de los portadores. 

La reconfiguration de la identidad cultural 

Si analizamos desde la teoria del cambio, la cultura andina ha sufrido 

cambios resaltantes desde el colonialismo, por ejemplo, la gente andina aun 

incorporo otra religion entera a su cosmovision y su cultura, tanto que no s e 

puede separar la cultura andina del catolicismo. Los estudiosos estan de acuerdo 

en que la cultura andina tiene una caracteristica particularmente unica de 

flexibilidad relativamente facil adoptando otros sistemas culturales sin romper 

con la esencia de la cultura andina, la cual siempre ha perseverado a pesar del 

cambio. 
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"Los estudios del cambio social tambfen experimentan problemas para discernir 

lo que cambia y lo que no, la determination de los factores intervinientes en el 

proceso, la identificacidn del conjunto de los adores sociales involucrados en el 

proceso de cambio, y un largo etcetera de aspectos vitales para la comprensidn 

y transformacidn de losprocesos sociales..."(TORRES, 2011) 

Sin embargo, con la epoca moderna de los siglos X X y X X I ha llegado un 

nuevo tipo de cambio: la globalization, o sea , el proceso de la interconectividad 

y la estandarizacion de las experiencias diarias por el intercambio international 

de culturas y economfas. Un fen6meno diferente que hemos visto antes, la 

globalizaci6n ha incrementado varias influencias occidentales en el Peru, 

inclusivo el turismo, las empresas grandes, la tecnologia, e ideologias 

occidentales. 

A causa de esta influencia, las comunidades de la region andina del Peru, 

de decadas atras van perdiendo su capacidad de liderar a sus miembros en 

nombre de la tradition andina que a traves de los siglos ha sabido responder a 

los problemas mas dinamicos con que se ha enfrentado. La agricultura y 

ganaderia desarrollada en un medio peculiar de fiestas y rituales, dio resultados 

sobresalientes que se tradujeron en un bienestar social equilibrado. E n fin, una 

sociedad que supo responder creativamente a los estfmulos del medio natural y 

humano. Hoy se encuentra en la encrucijada de rendirse al culto de la 

globalization. 

"...las tradiciones culturales se fueron constituyendo en el discurrir de los 

tiempos, en la actualidad el juego de intercambio entre la cultura y la identidad 

de estos pueblos se va reconfigurando dia con dia en el devenir de los 

acontecimientos nuevos que surgen constantemente en la realidad cotidiana. 

Estas experiencias nuevas que van transformando las tradiciones culturales 

acumuladas a traves de los siglos constituyen otro de los eyes centrales que 

determinan el desarrollo de la identidad cultural. Las diferentes formas de 

relacionarse con la naturaleza, que evolucionaban lentamente, los 

enfrentamientos y con pueblos vecinos, la propia din^mica interna de las 

comunidades, el enfrentamiento con la cultura occidental, van moldeando en la 

cotidianidad de las comunidades campesinas, las diferentes formas de 

identificacidn individual y colectiva que no han dejado de transformarse a traves 

de los s/g/os(ROJAS CONEJO, 2002) 
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L a identidad cultural es producto de cambios relativamente lentos o, por 

el contrario, energicos, que en ciertas epocas historicas estan asociados con 

momentos de crisis o transformaciones profundas. 

Pero actualmente, se podria afirmar, que los cambios empezaron a 

afectar profundamente por una parte, donde los pobladores de muchas 

comunidades campesinas han empezado a desarrollar procesos de negation 

de sus tradiciones culturales, con formas de alejamiento de la cultura, que se 

ven acompanadas de una idealization de una creencia extranjera y dominante. 

"Bajo relaciones de poder basadas en formas de domination abiertas, donde la 

cultura propia esta subordinada y por lo tanto, estigmatizada, se produce un 

proceso de transformation acelerado y violento que afecta profundamente la 

formation de la identidad. En el proceso de apropiacion de aspectos de ese 

"otro", extranjero, y de lo propio, que ha sido negado y devaluado su 

ci7/fura"(ROJAS CONEJO, 2002) 

A este fenomeno, Bartolome y Barabas (1996), lo denominan "proceso de 

transfiguration de la cultura y de la identidad". Este proceso continuo y dinamico, 

va desde el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la cultura propia, 

donde se adoptan una serie de pautas como parte del proceso de "adaptation y 

sobrevivencia" a las nuevas circunstancias, hasta abarcar aun momentos 

tragicos como la perdida de rasgos culturales, tan significativos y determinantes, 

como lo son el idioma y la religion. 

Presencia de los protestantes evangelicos en el Peru 

Los inicios de estas manifestaciones ideologicas, se pueden ubicar a partir 

de los siglos X IX y X X , las bases teologicas de la Reforma, como el libre examen 

de las Escrituras y el sacerdocio universal de todos los creyentes fueron 

empleadas como los soportes doctrinales de la nueva empresa que llevaria al 

protestantismo hasta America Latina y el Peru. Desde entonces, a lo largo del 

siglo X X , el protestantismo evangelico ha desarrollado como uno de los 

elementos del cristianismo mas dinamicos a nivel mundial. Algunos 

17 



observadores senalan que el 20 % de la cristiandad mundial pertenece al 

cristianismo pentecostal. 

"Uno de los centros de crecimiento pentecostal es America Latina. Segun 

calculos conservadores, en 1998 entre 11 y 15% de los habitantes de America 

Latina eran protestantes, de los cuales la mayoria de ellos serian pentecostales. 

Las estadisticas de los ultimos decenios muestran un constante crecimiento de 

los protestantes entre la poblacion, lo cual en primera instancia se atribuye a los 

grandes exitos de la propaganda misionera del movimiento pentecostal". ( S E L F , 

2009) 

Es ta nueva iglesia, se expandi6 r£pidamente en todo el Peru, tuvo fuerte 

aceptacion humana por el servicio y accion social, como: el apoyo del trabajo 

manual, labores de alfabetizacion y creacion de escuelas; programas de 

asistencia humanitaria y el fenomeno del ascenso social protestante. E s por ello 

que ganan espacios en los creyentes. 

. .mostrar como en el desarrollo de la conciencia social de los evangelicos, 

podemos senalar un primer momento en el que el trabajo de promocion humana 

o de servicio y accion social estuvo ligado estrechamente al modelo misionero 

que trajeron los primeros misioneros, en el cual la separacion entre trabajo 

"espiritual" y trabajo "material" no tenla la rigidez ni la tension que tuvo en un 

periodo posterior en la historia de la Iglesia Evangelica. "(AMAT, 2007) 

Los Ifderes del protestantismo evangelico, asumieron el trabajo de 

instruction publica de la ninez peruana como uno de los supuestos 

imprescindibles para el avance de la mision evangelica en el Peru. 

Asimismo las propias conciencias cristianas lesimpulsaban a actuar por 

aliviar los males causados por la ignorancia y la falta de oportunidades de 

las grandes poblaciones que vivfan en casi todo el Peru. Esto no 

contradecfa su propio celo de misionero protestante, sino que era parte 

de el. 

E l antropologo Tito Paredes (1980) evalua la labor del precursor 

evangelico en los siguientes terminos: 
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"Por mas de 30 anos los colegios de Thomson fueron en el Peru 

los phmeros en ofrecer una educacidn general para todas las 

clases de la sociedad peruana. Esto es particularmente significativo 

puesto que hasta entonces la educacidn en el Peru era privilegio 

de los ricos." 

A dem£s menciona, que hasta antes de 1950, el crecimiento del 

protestantismo habfa avanzado lentamente, en lo que se refiere al numero 

de miembros, la cantidad de templos construidos. Mas o menos hasta los 

fines de la decada de los 60, el protestantismo evangelico en el Peru, 

trabajo brindando sus servicios sociales a la gente mas necesita. Pero, de 

la decada del 70 esta nueva religion se convertina en una religion 

autoritaria. 

"El protestantismo a partir de 1970 no es mas liberal sino autoritario. Esto se 

manifiesta a nivel de su organizacion por los constantes cismas queacontecen al 

interior de su estructura. Al no haber tolerancia ni disposicion paraaceptar los 

planteamientos del otro, se rompe. Tambien esto lo vemos a nivel de su proceso 

de socializacidn religiosa, por laconstante repeticion de esquemas dogmaticos, 

que no buscan el desarrollo de lascapacidades criticas de las personas sino la 

repeticion mecinica de esquemaspreestablecidos"(RODR\G\JEZ, 1984) 

"El desarrollo de esta nueva forma de protestantismo, esta acompanado de una 

aceptacion y/o evasion del orden social de dominacion. No hay una critica 

estructural. Esta ha sido reemplazada por una critica al individuo, produciendo 

con esto individualismo y dualismo" (Op. Cit,67) 

El protestantismo en el Peru crece en las comunidades campesinas mas 

pobres y entrelos sectores migrantes. Existe una relacion directa entre aumento 

poblacional de migrantes a las ciudades y crecimiento del pentecostalismo 

urbano. 

E n la decada de los 80, el pals sufre la violencia socio polltica, este 

fenomeno, causo la expansion de las iglesias evangelicas, porque, el desarrollo 

de los acontecimientos del conflicto armado interno afecto directamente a la 
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comunidad campesinas mas pobres. Ante este acto, los miembros de las 

comunidades afectadas, encontraron el refugioa sus angustias en la nueva 

religionevang6lica, que ofrece un soporte emocional a las crisis, a partir de su 

ideologfa de salvation del alma. 

".. .huboel desarrollo de una respuesta creativa al problema de la violencia de 

parte de las comunidades evangelicas en sectores rurales de nuestro pais. Esta 

respuesta se tradujo en la formulacidn de un discurso religioso de resistencia y 

de pastoral de consolation frente a las amenazas de muerte...En la zona Norte 

de Ayacucho muchos comites de defensa civil del valle del rio Apurlmac fueron 

liderados por pastores evangelicos. En algunos casos organizaron y lideraron los 

comites de autodefensa y, en otros, fueron miembros activos de la organizacidn 

por lo que fueron tildados por los senderistas de ser "traidores del pueblo", 

"yanaumas". Asi, las iglesias evangelicas rurales contribuyeron 

significativamente a la derrota del PCP-SL "(QUISPE MEJiA, 2011) 

A partir de la decada de los 90, esta nueva religion avanza en la 

evangelization del pals, los protestantes evangelicos incursionan en la polftica, 

porque habrian conseguido un lugar integral, en la esfera religiosa, su 

participation polftica ser ia uno de los factores para su efectivo crecimiento en 

todo el Peru. V E G A C E N T E N O (2009) manifiesta que, el grupo no-catolico mas 

visible es el de los Evangelicos, por la relevancia de su presencia sobre todo la 

coyuntura electoral de 1990, asi como en las zonas de emergencia por el 

fenomeno terrorista (1980-1995). 

"En el pais. Segun el Censo de 1993 (ultimo en el cual se hizo preguntas sobre 

pertenencia religiosa, estas fueron omitidas en los Censos del 2005 y el 2007), 

a nivel pais, el 88,9% de la poblacion peruana es catdlica, y el 7,2 % dice 

pertenecera algunadenominacidn evangelica (con un3,9% de agnosticos, INEI, 

1993), cifras que no difieren mucho de los Censos realizados por el CONEP 

(Concilio National Evangdlico del Peru). Cabe resaltar la importancia de la 

presencia de los evangelicos en las zonas de mayor pobreza y violencia 

(Huancavelica, Huiinuco, Ayacucho, Junin, 13,5 % Mediana), y su menor 

importancia relativa en Lima (4,5%)"(Op. Cit, 35) 
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Oscar Amat (2007) menciona, que la impresion en la gente, ha ocasionado un 

papel importante en la definition de la participation polftica de los evangelicos 

en nuestro pais en la ultima decada. Junto con esta imagen de moralidad y 

cambio individual, subsiste y convive la idea que los evangelicos son tambien 

defensores del status quo y garantes del orden a toda costa, aunque este sea un 

orden injusto. 

Para el ano 2003, el aumento de las comunidades evangelicas fue 

bastante significativo a nivel de todo el Peru: 

"...la investigacion Estadistica de Amanecer-Peru realizada en el ano 2003 

refleja un indudable crecimiento de los principales indicadores de analisis socio-

religioso: un aumento significativo del numero de iglesias plantadas, un aumento 

de la comunidad evangelica a nivel absoluto y relativo, as/' como una tasa de 

crecimiento evangelico con porcentajes en aumento ano a ano." (Op.cit, 36) 

Las Iglesias Evangelicas en las comunidades campesinas 

La cosmogonfa de las comunidades andinas, como creencia unifica e 

identificalas manifestaciones concretas de la vida social y cultural, el cual viene 

sufriendo, un proceso de transformation producto de la tension con las 

concepciones sociales y religiosas occidentales. 

"La comunidad campesina, ha pasado por muchos cambios en su estructura 

organica, en su economia, en sus ideas y creencias. Gran parte de estos 

cambios se han producido por efectos externos, por la accidn de las clases 

dominantes, directamente relacionados con el Estado... (ROBLES MENDOZA, 

2004) 

"Una de estas influencias nuevas occidentales, es la religidn de la iglesia 

evangelica, una denominacidn del sector protestante. La Iglesia Evangelica ha 

crecido profundamente en el Peru en las ultimas seis decadas, y con ello su 

cosmovisidn y cultura distinta(CAHESSA, 1998). 

E l protestantismo evangelico, ingreso a diferentes departamentos del 

Peru especialmente en las comunidades campesinas con mucha fuerza, las 

decadas de los 60 y 70, con la finalidad de cambiar sus creencias; en su 
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cosmovision andina. 

"La de'cada del 60 al 70 fueron ahos en que las "nuevas iglesias" llegaron a las 

comunidades campesinas del departamento de Huancavelica, los predicadores 

recibieron el nombre de waqraevangelistakuna (evangelicos adulteros); quienes 

en muchas ocasiones fueron vituperados por predicar las "BUENAS NUEVAS". 

El afen de los predicadores era tambien el de implantar nuevas practicas 

religiosas, haciendo que los nuevos creyentes se olvidaran por completo las 

creencias propias de su religiosidad que venlan practicando hasta antes de 

conocer la nueva secta religiosa (el protestantismo evangelico)". (ROJAS 

F L O R E S , 2005) 

Segun, A N D R A D E (2004) L a intention de la iglesia evangelica e s cambiar 

la esencia religiosa de la persona as i como su cosmovision para evitar, de esta 

forma, un resultado sincretico. Entre los metodos concebidos para este fin, se 

encontraron, el encuentro de poderes entre el bien y el mal que perseguia 

destruir costumbres paganas destruyendo "idolos" o "fetiches". Esto inclufa 

romper ornamentos y cruces de los tejados de las casas , quemar imagenes de 

santos, etc. De esta manera se exigio demostrar la nueva fe, v ia estos actos de 

contrition y destruction de los antiguos sfmbolos sagrados. "Fetiches, imagenes 

y dioses que afectan o son de propiedad de familias extendidas, clanes, grupos 

o comunidades deben ser destruidas por el mismo grupo. 

Algunos investigadores afirman, que los hombres de las comunidades 

campesinas, en medio de la confusion de su identidad cultural, buscan la 

solution de encontrar el reconocimiento de su identidad en algunas iglesias 

evangelicas. 

"El hombre andino en medio de cambios y confusiones no halla en su cultura la 

fuente que ha de legitimar sus conductas y expectativas. En otras palabras, una 

cultura que no tiene, para sus miembros, sentido ni significado existencial. En 

este marco, es fuertemente atractivo la presencia de un movimiento como el 

pentecostal que predica la existencia de "otra vida"; que postula la reconstitucion 

del ayllu en la "comunidad de hermanos", que promete un nuevo orden bajo la 

mirada atenta, vigilante y sancionadora del Pastor."(GUERRERO JIMENEZ, 

1987). 
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Por su parte, Bergunder (2009) menciona que las concepciones morales 

de los pentecostales representan un eficaz remedio para enfrentar la anomia. L a 

conversion a la creencia pentecostal para personas socialmente desarraigadas 

significa la acogida en una comunidad personal, en la cual personas anonimas 

se convierten en hermanos y hermanas, y los perdedores de la sociedad en 

heroes de la creencia bendecidos con dones espirituales 

"Con la election y el apego a una nueva y extranjera religion, se ha venido 

desarrollando un proceso de apropiacidn de elementos religiosos externos a las 

tradiciones culturales andinas y, por otro lado, han ido perdiendo validez 

aspectos fundamentales de las propias creencias miticas y de los conocimientos 

tradicionales."(EBY, 2014) 

Es ta perdida de sus costumbres miticas y conocimientos, se produce 

cuando miembros o comunidades adoptan una religion como en el caso de los 

grupos evangelicos, cuya estructura simbolica esta basada en la exclusion, 

donde se le obliga al individuo a elegir. E n este caso, el individuo para poder 

adquirir un sentido de pertenencia y seguridad opta, generalmente, por negar 

algunas de sus propias creencias y abstenerse de realizar ciertas practicas 

tradicionales. Al respecto Guillermo Sa las (2009) menciona; Al elegir otra religion 

que no es suya, los hombres de la cultura andina sacrifican una parte importante 

de su "propio ser", con el cual no se quiere identificar mas, para poder acceder 

a este "otro mundo", que le ofrece reconocimiento social. Es te rompimiento con 

esa otra parte de la cultura provoca que los individuos busquen otros referentes 

mas alia de su propia realidad, lo que dificulta cualquier vmculo con las formas 

religiosas tradicionales y con la comunidad misma. Esto convierte a estos grupos 

religiosos en sistemas cerrados, que de alguna manera proporcionan cierta 

seguridad y estabilidad a sus miembros, como individuos y como grupo, pero 

que los ais ia de la colectividad. Ademas Generan el escaso sentimiento de 

apego a la tierra y a la naturaleza de sus integrantes, que contribuyen al de 

debilitamiento en las creencias y rituales religiosas. 

"...el precio de la entrada" a la "comunidad de hermanos" es alto. Se ha de 

renunciar a la familia y a sus hermanos carnales; se ha de renunciar a la 

Pachamama, al Senor de las Cumbres, al Santo Patrono y a todo el panteon 
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andino; se ha de burlarse de lo que haclan los abuelos. En fin, se tendra" que 

olvidarque fue aymara en el sentido de la cultura y de su religion. Pero, el "olvido" 

es y debe ser un olvido activo. Nos explicamos, no es sdlo una "borron y cuenta 

nueva" al estilo de aquel que se fue de su pueblo para no volver nunca mis. No; 

se trata de un olvido comprometido" de romper todo lo que le recuerde su 

condicion de andina. Asi, la violencia contra los simbolos andinos deviene en 

hecho concreto. Se rompen imagenes de Santos y Virgenes; se demuelen 

Iglesias, pero tambien, "pucaras", "mesas", y otros lugares del 

ctv/fo.(GUERRERO JIMENEZ, 1987) 

Caracteristicas de la iglesia protestante evangelica 

Una de ellas es la busqueda obsesiva de la "salvation" a traves del 

desprendimiento de las "banalidades terrenales"; es decir, de todas aquellas 

actividades externas al culto o a la Iglesia. 

Parten de la creencia de que solamente Dios puede decidir la vida y el 

futuro de las personas, solo la fe dirige y da sentido a la vida. S e parte de una 

separacion entre el mundo sagrado de sus creencias y rituales religiosos y la 

realidad mundana, donde acecha el peligro de la "perdition", de lo "demonlaco" 

a este mundo pertenecen las tradiciones andinas. 

E n la investigation realizada la region de Puno, menciona HUANCA 

A S E N C I O (2001) en los ultimos tiempos se puede observar que existe un 

deterioro de la identidad cultural y crisis de valores, en el Peru, como en la region 

de Puno, por causa de del ingreso del protestantismo evangelico en las 

comunidades campesinas, ya que esta religion, realiza un tipo de extirpation de 

idolatrias. Por lo tanto existe un deterioro de la cultura que tejian y manejaban 

antes del ingreso de esta nueva religion. 

"Los modelos culturales y valores impuestos han mantenido a los habitantes de 

la comunidad de Isla al borde y total, aculturacion, como consecuencia de la 

impertinencia, exclusion, menosprecio de sus costumbres, sus valores, por parte 

de la secta adventista y carencia fundamental socio cultural adoptando, nuevas 

ensehanzas, recordando con verguenza sus actitudes, costumbres ancestrales 
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anteriores, les enseharon a ser individualistas, porque les hicieron creer que la 

salvacion es persona/"(HUANCA ASENCIO, 2001) 

Una persona entrevistada en el informe de R O J A S F L O R E S (2005) 

menciona "Al convertirme al evangelio, me di cuenta que todos los pagos que 

haciamos a los wamanis y los rezos a los idolos habfa sido en vano, y lo que 

hacfa el wamani era un engano, pues lo hacfa el diablo para enganarnos a la 

gente; por ello, cuando la iglesia de Llillinta me nombro como obrero evangelico, 

empece a destruir a los wamanis de todos los hermanos de Ingahuasi y de 

Llillinta." Los predicadores protestantes, prohibieron a los nuevos creyentes, a 

decir "pacha mama" (madre tierra) porque segun ellos es idolatrfa. 

Las festividades eran parte de la cultura andina desde la epoca 

prehispanica, luego se fusionaron con las de los colonizadores, generando una 

practica sincretizada. Hoy en dia ya no les permite realizar sus festividades 

agricolas y ganaderas, donde habfa musica, comida y bebida. 

"La nueva religidn los prohibid realizar y concurrir a las fiestas y con ellas a las rituales 
agricolas y ganaderas. Solo permiten realizar y asistir a la "fiesta espiritual" con su 
caracteristica propia de ayunar y ora/-"(GUTIERREZ S. , 1997) 

E l protestantismo evangelico pregona promesas de la salvation 

humana.lnciden en: laSalvacion, Comunidad y solidaridad (companerismo), 

metas nobles y amplias, certeza y organizacion, soluciones faciles e inmediatas, 

tales como la salud y el trabajo; como action del Espfritu Santo. 

"Adem&s es fuertemente atractivo que predica las soluciones a los problemas 

economicos y de salud, la existencia de "otra vida"; que postula la reconstitucidn 

del ayllu en la "comunidad de hermanos", que promete un nuevo orden bajo la 

mirada atenta, vigilante y sancionadora del Pastor."(GUERRERO JIMENEZ, 

1987) 

Otra, es la conception de las enfermedades, es desde la perspectiva de 

la falta de Dios, y la prueba de Dios. E l Senor traza caminos de pruebas a fin de 

25 



asegurar la fe del creyente. E n este sentido, muchas enfermedades de gente 

recien convertida al pentecostalismo son interpretadas como castigos de Dios. 

"Una conception existencial de la misma dice que aquel que practica una religion 

diferente a la evangelica, equivale a estar "equivocado", "perdido", o "enfermo". 

La forma de manifestarse la enfermedad puede ocurrir a traves de slntomas 

somaticos. As! el "hombre equivocado" estara lleno de vicios, enfermedades, 

etc.. Otra forma, es concebirala enfermedad como un estado de a/erta o llamado 

de atencion de Dios a aquel que se ha alejado de los "caminos del Senor"( 

GUERRERO Y Van Kessel, 1987). 

E n esta profesan una total confianza en la Biblia. 

"Peculiar importancia se le da a la Biblia, a la que se exalta a la vez como 

"arma"en la "lucha contra el error" y como un medio indispensable para la 

evangelization. En ambos sentidos, la Escritura es concebida como teniendo 

un "poder", una cierta eficacia intrlnseca que reprende, convence y 

convierte...(MANSILLA, 2009) 

Para las iglesias evangelicas la fuente ultima de verdad es un libra. Para 

dialogar con el es indispensable saber leer (por lo menos que alguien lea por uno). 

E s algo muy serio en su accion, porque ellos se basan en la Biblia y terminan 

con la Biblia. 

"En cada pasaje de la Biblia, situa a Dios en el hombre, hasta no tenermas duda 

de ello, con lo cual llega a la conviction que el Dios biblico es real. Y para 

comprobar en los "hechos" que Dios es real, alude a Cristo, Dios hecho hombre, 

o sea, al Cristo biblico."(ARROYO BENITES, 2009) 

Predican la limpieza del pecado. 

"El alejamiento de su "forma de ser anterior", sus costumbres, sus "vicios", sus 

valores y sus creencias. Surge una nueva posibilidad de sentirse reconotidos y 

"renovados", surge un nuevo sentido de pertenencia y de identidad. Lo cual 

significa una forma de "limpiarse" de los estigmas, de los "pecados y dolores del 

pasado". Ademas, como lo muestra el comentario anterior, para poder realizar 
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sus propias actividades como miembros del grupo, deben desarraigarse de las 

relaciones clanico-familiares."(yEGA CENTENO, 2009) 

Expresan el logro de la salud. 

"El logro de la salud y sanidad se obtiene por el ingreso a la religion evangelica. 

Lograda la sanidad mediante una "operation simbolica" de extirpation de 

conductas viciosas y pecadoras, el convertido ha de justificar su nuevo estado 

de salvado y propagar la buena nueva, y con ello apegarse al nuevo 

ethosadquirido. El minimo desapego sera\ inmediatamente anunciado por una 

enfermedad como sehal del apartamiento del estado de salud-

sanidad..."(OVIEDO SILVA, 2006) 

Reconocen como cabeza a Dios y luego al Pastor. E l Pastor vela por el 

mantenimiento de los ritos y del culto, dirige y senala el principio y final de la 

oracion, ya que esta es improvisada y se dice en voz alta. E s el guardian de las 

normas sociales; cuida que el hermano no cometa excesos, y que no se desvfe 

de la linea evangelica. El Pastor es el intermediario entre la comunidad 

Pentecostal y Dios. E s el depositario de la confianza divina en la tierra. Vela por 

el avance y desarrollo de la obra en la jurisdiction que tiene a cargo. 

Definition de terminos basicos. 

E l protestantismo evangelico 

Las iglesiasevang§licas o movimiento evangel icoconstituyen 

congregaciones y son denominadas cristianasprotestantes se encuentran 

difundidas en el mundo y que afirman tres creencias basicas dentro de su 

doctrina: la Trinidad, la salvacion solo por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad 

biblica. 

"Se caracterizan por la evangelizati6n, una expehencia personal de conversion, 

con una fe biblicamente orientada, y una creencia en la relevancia de la fe 

cristiana en temas culturales. Adem&s, suelen defender una libre interpretation 

de la Biblia, con lo cual existen distintos grados de diferenciacidn entre las 

iglesias evangelicas a nivel de eclesiologia (gobierno), liturgia(estilo de 
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adoration) o doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce como 

denominaciones"(AMAT, 2007). 

Comunmente se les denominaevangelicoa todas las personas, iglesias y 

movimientos sociales protestantes, en algunos pafses este termino solo se 

refiere a un determinado grupo dentro del protestantismo. 

Tradicion 

Tradiciones cada uno de aquellos acuerdos que una comunidadconsidera 

dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. La 

tradicion suele versar genericamente sobre el conocimientoy tambien sobre 

principios o fundamentos socio-culturales selectos, que por considerarlos 

especialmente valiosos o acertados s e pretende quese extiendan al comun, a s ! 

unas generacioneslos transmitiran a las siguientes a fin de que se conserven y 

perduren, se consoliden. 

Tambien se emplea la locution de tradition popular para aludir a los valores, 

creencias, costumbresy formas de expresiones artisticas caracteristicos de una 

comunidad, en especial a aquellos que se transmiten por via oral. Lo tradicional 

coincide as/, en gran medida, con la cultura y el folcloreo la sabiduria popular 

(ROBLES MENDOZA, 2004) 

El termino "tradicion" e s considerado como residual, sobre todo a la luz de 

su opuesto, la modernidad. Todavia ninguna tradicion puede considerarse la 

imagen exacta de una practica anterior, ya que las tradiciones son creadas y 

recreadas por los propios procesos historicos. E n periodos de transition-

transformation acentuada, por la continuidad que asegura con el pasado, la 

tradiciones reforzada en cuanto mecanismo de seguridad y de inclusion social. 

Tradicional 

Para Revil la Santa Cruz (2006) la palabra 'tradicional' se utiliza como 

adjetivo a ser aplicado a todo aquello que tenga que ver con la o las tradiciones 

de un pueblo, comunidad o sociedad. Es tas tradiciones son por lo general 

traspasadas de generacion en generacion como parte del legado de los 
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antepasados y pueden incluir todo tipo de valores, costumbres, formas de 

pensamiento, creencias y practicas. Regularmente, ademas, algo tradicional es 

algo que busca mantener lo existente o recuperar todo aquello que haya podido 

ser perdido ante el avance de la modernidad. 

Identidad cultural 

Identidad cultural, E s el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, 

sfmbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos 

dentro de un grupo social y que actuan para que los individuos que lo forman 

puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, que hacen parte a la 

diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, codigos, 

normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

L a construccion de identidades es "un fenomeno que surge de la dialectica entre 

el individuo y la soc iedad"(ROSING, 2003) 
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CAPITULO II 

Aspectos generales del distrito de Totos-Ayacucho 

2.1. UBICACION 

2.1.1. Polftica 

Segun datos obtenidos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito; Totos 
se encuentra en: 

Region: Ayacucho 

Provincia: Provincia Cangallo 

Distrito: Distrito Totos 

E l distrito de Totos esta comprendido en la provincia de Cangallo, Region de 

Ayacucho a una distancia de 125Km. De la capital departamental. A cuatro horas 

de viaje terrestre de la ciudad de Ayacucho. 

Totos esta ubicada en los andes, visto panoramicamente desde la parte alta, 

aparece como si estuviera insertado en un profundo hoyo rodeado de montanas 

de altitudes irregulares, como Torrechayuq, Antapite, Qenwaorqo y Cruzpata. De 

estas alturas nacen dos riachuelos de las lagunas de Qawro, Lawraqocha y 
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LIul luchaqocha, al medio de es tos r iachuelos s e encuentra la capital del distrito, 

cuyas aguas desembocan en el rio pampas . 

2.1.2. Li mites 

Segun el P D C (2006-2015) , limita: 

Por el Norte con el distrito de Chusch i , provincia de Cangal lo . 

Po r el S u r con el rio P a m p a s , distrito de V i lcanchos; provincia de Fajardo. 

Por el E s t e con el rio Chuymay , y el distrito de Chusch i y 

Por el Oes te con el distrito de P a r a s : provincia de Cangal lo . 

Ubicacion Provincial Ubicacion Distrital 
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Fuente: Comision Episcopal de Accion Social 

2.1.3. Geograf ia 

S e ubica en las siguientes coordenadas: Latitud S u r 13° 33 ' 40 " y Longitud 

Oes te 74° 3 1 ' 17", presenta un cl ima muy var iado de templado a frio, con una 

temperatura promedio que osci la entre 12° a 18°C, di ferenciandose dos 

es tac iones bien definidas durante el ano: epoca de l luvias (humeda) que 

comprende de noviembre a abril y la estac ion de est ia je ( s e c a ) que comprende 

de mayo a octubre. E l territorio t iene una superf ic ie de 112.9 K m 2 y aba rca t res 
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pisos ecologicos: quechua desde 2800 a 3500 m.s.n.m., suni de 3500 a 4100 y 

puna de 4100 hasta 4600 m.s.n.m. (P lan de Desarrol lo Concer tado, 2006-2015) 

Cuadro N° 1 

A S P E C T O T E R R I T O R I A L 

Distrito Totos 

Provincia 

Departamento 

Dispositivo de creacion Ley 

N° del dispositivo de creacion 

Fecha de creacion 

Capital 

Altura capital (m.s.n.m.) 

Poblacion censada 2007 

Superficie (Km2) 

Densidad de poblacion (Hab/ Km2) 

Nombre del alcalde 

DireccionPlaza principal S/N 

Telefono 

Mail 

Frecuencia de la radio 

Cangallo 

Ayacucho 

12301 

3 de mayo de 1955 

Totos 

3286 

4004 

112.90 

35.47 

Anibal Godoy Flores 

526191 

municipalidadtotos@hotmail.com 

95.5 Fuente: elaboracion propia. 2015. 

Centros Poblados y C o m u n i d a d e s del Distrito de Totos 

S e encuentra conformado por: Totos, Veracruz , L loql lasqa, C h a c a b a m b a , 

To tospampa, P incos , Ayuta, Chuymay , Quinas i , R a m o n Cast i l la y Huanupampa. 

E n la actual idad, todas las comunidades cuentan con una integration vial 

con la capital del distrito la que facilita el intercambio comerc ia l . 

2.1.4. Via de a c c e s o 

E l a c c e s o a la capital del distrito de Totos e s a t raves de la carretera 

Ayacucho-L ima por la v i a L o s Libertadores, has ta el kilometro 41 y de alli s e 

32 

mailto:municipalidadtotos@hotmail.com


toma un desvio al margen izquierda, del punto denominadoArizona; 

perteneciente al distrito de Vinchos, para recorrer por una trocha carrozable de 

84 Km., teniendo una distancia total 125Km., y a cuatro horas de viaje. 

2.2. CLIMATOLOGIA Y R E C U R S O S NATURALES 

Clima.- Presenta un clima variado de templado a frio por la diversidad de pisos 

ecologicos, la temperatura oscila entre 12° a 18°C. 

Suelo.- Tiene una superficie de 112.9 km2, de las cuales 4,016.60 hectareas 

esa provechada para la actividad agricola que representa el 35,7% del 3rea 

total, 5,071.60 (44,9%) hectareas son pastos naturales, 750.50 (6,6%) 

hectareas son bosques y montes y 1,448.60 (12.8%) hectareas como tierras 

er iazas. 

Recurso hidrico.- Cuenta con una laguna pequena denominado Qauro y dos 

grandes lagunas: Lauraqocha y LIulluchaqocha; este ultimo es estacional. L a 

laguna Lauraqocha es el recurso hidrico mas importante del distrito, que se ubica 

a 4250 m.s.n.m. con un espejo de agua de aproximadamente de 124.000 m2 

(12.4 Km2), con una profundidad maxima de 37.4 m. presta condiciones 

favorables para la crianza de truchas en jaulas flotantes y para la practica del 

canotaje. 

Flora Y Fauna 

Flora. L a explotacion desmesurada de los recursos naturales contribuye al 

cambio del paisaje del distrito, de igual manera la falta de agua, suelos 

mineralizados y escasos componentes organicos que poseen los suelos, con 

incipiente capa arable en las zonas rurales, hacen que la gran parte del territorio 

del distrito sea desprovisto de vegetaci6n, por lo que sin embargo predominan 

plantas xerofitas y otras plantas que requieren poca agua. Y otras plantas que 

requieren poco agua. Como el eucalipto, molle, la tara, la cabuya, la tuna, nogal, 

guindas, cactus; ademas de hierbas tradicionales usadas en la medicina natural. 

Fauna. E s diversificada, aunque algunas especies han sido desplazadas a 

zonas alejadas de los poblados y su estado actual esta en situation de extincion. 

Entre las aves tenemos el loro andino, perdlz, parihuana, patos silvestres, 
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palomas s i lvestres, gorr iones, buho, Leqleq, zorza l y otros como gav i lanes, 

halcones, etc. 

Entre las espec ies mami fe ras ex is ten: el zorro andino, la taruca, el venado, la 

v i zcacha , etc. 

2.3. A S P E C T O S E C O N O M I C O S 

Act iv idad agropecuar ia 

E n el Distrito de Totos; las principales act iv idades economicas es tan 

referidas a la production agricola ypecuar ia que t ienen dos dest inos 

fundamentales: E l autoconsumo y el mercadolocal y regional des tacando el 

primero por el caracter que reviste la estructurafamil iar de las unidades 

productivas en las z o n a s rurales. 

L a production agricola principal de maiz , cebada , trigo, papa y habas , en 

loreferente a la production pecuar ia s e des taca la c r ianza de vacunos , 

ovinos.porcinos y capr inos, en las partes al tas s e cr ian en forma mixta ovinos y 

camel idos.especia lmente a lpacas . 

2.3.1. Agr icola 

Tienen una voca t ion agropecuar ia, donde el recurso suelo constituye el 

principal potential productivo de las famil ias. Cuen ta con 112.90 H a s . L a s cua les 

4,016.6 H a s (32 .4%) son de superf ic ie agr icola y 7,273.4 H a s (67 .6%) son de 

superf icie no agricola. 

Cuadro N° 4 

Totos .C las i f icac ion de tierras s e g u n s u capac idad 

uso mayor hectareas 

porcentaje 

(%) 
Agricola 4,016.60 35.7 

Pastos 5,071.60 44.9 

Forestales 750.50 6.6 

Proteccion 1,448.60 12.8 

TOTAL 112,87.30 100 

Fuente: PDLC Totos 2006 -2015 
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L a s t ierras con riego s e encuentran en un 8 5 . 9 % en la zona quechua y el 

1 4 . 1 % en suni , ocupando un total de 1516 H a s . Que representa el 13 .4% del 

total de la superf icie del distrito. 

Cuadro N° 5 

Totos . Superf ic ie de tierras c o n riego por comunidad (%) 

N° Comunidad campesina 

Porcentaje 

(%) 
1 Totos 17.7 

2 Veracruz 24.7 

3 Lloqiiasqa 0.2 

4 Chacabamba 8.1 

5 Totospampa 6.3 

6 Pincos 5.8 

7 Ayuta 2.4 

8 Chuymay 15.9 

9 Quinasi 11.6 

10 Ramon Castilla 0.5 

11 Huanupampa 6.8 
Fuente: diagnostico de campo, aporte de la Municipalidad distrital de Totos 

L a production agricola, el distrito es ta dividido en cuatro sec to res , segun 

la distancia de los centros poblados y para el mejor aprovechamiento de los 

productos y los productores, asf, el primer sector V E R A C R U Z conformado por 

los centros poblados (Veracruz, L loq i iasqa y C h a c a b a m b a ) ; e l segundo sector 

T O T O S , integrado por los centros poblados (Totos, Huanupampa y 

Totospampa); el tercer sector R A M O N C A S T I L L A conformado por los centros 

poblados (Ramon Cast i l la , P i n c o s , la margen derecha de Ayuta y la margen 

derecha de Quinasi ) ; el cuarto y ultimo sector C H U Y M A Y , conformado por los 

centros poblados (Chuymay, la margen izquierda de Ayuta y la margen 

izquierda de Quinasi ) . 

Laproduccion agr icola a nivel distrital s e sustentada en base a 19 cultivos 

principales, normalmente s e cultiva un promedio de 1448.6 H a s / c a m p a n a de los 

cua les el 12.8 % es ta bajo riego y 73 .2 % en secano . L o s m a s cult ivados son : 

al fal fares, arve ja , cebada , maiz , quinua, etc. 
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Cuadro N° 6 

Totos.Pr inc ipa les cul t ivos en los cuatro s e c t o r e s es tad is t icos 2014. 
N° Cultivos Sector Totos. 

Hectares 
(Ha) 

Sector 
Veracruz. 
Hectarea 

(Ha) 

Sector 
Ramon 

Castilla. 
Hectarea 

(Ha) 

Sector 
Chuymay. 
Hectarea 

(Ha) 

1 Alfalfa 20 16 8 3 

2 Arveja grano seca 32 38 24 19 

3 Arveja grano verde 14 16 8 5 

4 Cebada grano 194 182 172 142 

5 Haba grano seca 31 42 29 36 

6 Haba grano verde 10 8 7 4 

7 Quinua 8 6 6 6 

8 Mafz amilaceo 198 188 142 124 

9 Maiz choclo 12 15 11 6 

10 Mashu 3 3 4 4 

11 Oca 2 3 2 2 

12 OIluco 10 9 10 5 

13 Papa 41 46 43 36 

14 Trigo 44 64 38 41 

15 Melocotonero 6 6 8 1 

16 Nispero 1 1 1 -

17 Guindo 1 1 - -

18 Tuna 25 25 27 3 

19 Ajo - - 3 7 
Fuente: Oficina agraria totos.2015 

2.3.2. Pecuar ia 

E s t a actividad es ta v inculada a la ex is tenc ia de al fa l fares, trebol, 

ryegrass , pastos naturales y bofedales, que es tan ub icadas en las z o n a s a l tas; 

las praderas naturales es tan conformadas por asoc iac ion de g ramineas 

permanentes y anua les , as i como de espec ies arbust ivas y he rbaceas . L a 

produccion pecuar ia representa en la economia de las famil ias un medio que 

genera el ingreso, la m isma que permite adquirir b ienes y serv ic ios. 

36 



Actualmente s e confronta insuficiencia de pastos, espec ia lmente en la 

epoca de est iaje, por otro lado hay un descuido en la atencion de los aspec tos 

bas icos de manejo y control sanitario. E l sobre pastoreo ex is tenteesta 

contribuyendo a la degradat ion de la cobertura vegetal y a la perdida progresiva 

de la c a p a arable del suelo por la erosion. L a cr ianza de an ima les menores e s 

precar ia e insuficiente y poco difundida. 

L a comercial izacion e s de 8 % en promedio, correspondiendo a razones 

de neces idad eventual y de emergenc ia , ca renc ia de dinero para los serv ic ios 

e lementa les (educat ion, salud y vest imenta) .Todav ia continua predominando en 

la zona el concepto erroneo de que a mayor numero de c a b e z a s de ganado hay 

mayor rentabilidad, por ello hay fami l ias con mucho poblacion ganadera de ma la 

cal idad, que contribuye al sobrepastoreo. 

S e g u n datos proporcionados por la oficina agrar ia de Totos; E l peso 

promedio del ganado vacuno y a mejorada al nacimiento e s de 18kg. Y 200 kg.en 

s u adultez. P a r a el c a s o de ovinos criollos e s de 1.8 kg. al nacimiento, 18.5 kg. 

en s u adultez, l legando acostar el kilo de carne entre s / 8.00 a 9.00 nuevos so les . 

E l peso s e mejoro a comparacion de anos at ras, por aumento y mejora de los 

pastos cult ivados como: al fal fares, expansion del cultivo de trebol y los ryegrass 

para la al imentat ion. De igual manera s e es ta dando importancia a la prevent ion 

sanitar ia, mejora genet ica. 

L a est imat ion de la poblacion pecuar ia para el ano 2014, arrojo una 

poblacion pecuar ia de 4 0 3 7 3 c a b e z a s de ganado, compuestos principalmente 

por vacunos , ovinos, porcinos, cuyes , a v e s y a lpacas . 

Cuadro N° 7 

Totos.Poblac ion ganadera c a m p a n a 2014 

N° Especie Cabezas Saca 

1 Vacuno 6682 1203 

2 Ovino 10238 2952 

3 Porcino 6301 3150 

4 Alpaca 3283 328 

5 Ave de corral 7186 4311 

6 Cuy 6683 3341 
Fuente: oficina agraria Totos. 2015 
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2.4. ACTIVIDAD COMERCIAL 

2.4.1. Actividad Turistico 

Segun la revista "Totos tierra querida"; en el distrito de se encuentran los 

vestigios de la presencia chanka no estan revalorados y que constituirian 

atractivos turisticos de corte arqueologico, entre estas menciona a: 

• Qochaorqo, en Chuymay. 

• Pukara y Ayaorqo, en Quinasi. 

• Ayropampa, Pitiqasa y Torrechayoq, en Veracruz y Lloqiiasqa. 

• Qinwaorqo, Tusunapata, Ukumutay, en Totos. 

Para turismo de aventura presenta atractivos en: 

• Laguna deLuraccocha, pesca y lanchas. 

• Rio Pampas de Lloqiiasqa hacia Ayuta, para pesca y canotaje. 

Como turismo historico tiene: 

• L a casona de dona Maria Parado Ccayo, en Uchuytotos, ubicado en la 

comunidad de Totospampa al borde del no Pampas en una quebrada de 

excelente temperatura y area recreativa, que requiere ser restaurado y 

conservado como la historia de la etapa libertaria del Peru. 

Ademas el distrito el Totos registra un calendano religioso costumbrista, que 

en diferentes epocas del ano atrae a los residentes en distintas ciudades y 

turistas nacionales; dando un colorido festivo a los centros poblados, 

dinamizando las economias locales. Son las siguientes: 

• S a n Francisco de As i s el 04 de octubre en Totos. 

• Santa Rosa de Lima el 30 de agosto en Veracruz. 

• Virgen de las Mercedes el 24 de setiembre en Chacabamba. 
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2.5. A S P E C T O S O C I A L 

P O B L A C I O N Y S U S C A R A C T E R I S T I C A S 

2.5 .1 . Poblacion Total. 

E l Distrito de Totos t ienen una poblacion de 4004 habitantes segun el 

C e n s o Nacional 2007 X I de poblacion V I de v iv ienda, con la ausenc ia de la t asa 

de crecimiento anua l . 1857 son va rones del a r e a urbana y rural, mientras el 

restante 2147 son de s e x o femenino correspondiendo a 46.4 % y 5 3 . 6 % 

respect ivamente. 

Cuadro N° 2 

Totos. Total de la poblacion c e s a d a por grupos de s e x o 

Totos 

N° de personas 

Sexo 

Hombre Mujer 

Urbano 1756 805 951 

Rural 2248 1052 1196 

Total 4004 1857 2147 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacibn VI de Vivienda 

2.5.2. T a s a de Crecimiento 

Comparado con el resultado del censo de 1993 que arroja un total de 4162 

personas en el distrito; s e obtienen una t a s a de decrecimiento de -0,27 % debido 

principalmente al proceso de la migrat ion constante de la poblacion, qu ienes 

aceleraron este fenomeno socia l en la decada de la violencia sociopolit ica. 

2.5.3. Total de Poblacion por Comunidad 

De acuerdo a la clasi f icacion del I N E I , L a poblacion del distrito de Totos; de 

4004 habitantes con el que cuenta la mayor parte de la poblacion s e concentra 

en el grupo etario de 0 a 14 anos con 1565 que representa el 3 9 , 1 % poblacion, 

seguido por el grupo etario de 15 a 64 anos con 2052 que representa el 5 1 , 2 % 

y por el grupo etario de 65 y m a s anos con 387 que representa el 9 ,7% dela 

poblacion total del Distrito de Totos. E s t o s grupos etar ios representan el bono 

demografico de la poblacion de Totos. 
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L a poblacion del distrito s e distribuye, en las comunidades: Totos, Veracruz , 

Lloql lasqa, C h a c a b a m b a , To tospampa, P incos , Ayu ta , Chuymay , Quinas i , 

Ramon Cast i l la y Huanupampa. 

Cuadro N°3 

Totos .Poblac ion , v ivienda, hogar y altitud a nivel de cent ros poblados 

Totos Total Sexo 

Hombre mujer 
N° de 

viviendas 

N° de 

hogares 

4004 1857 2147 1992 1145 

Urbano 1756 805 951 658 484 

Totos 1001 434 567 382 287 

Lloqllasqa 381 181 200 145 102 

Ramon 

Castilla 

374 190 184 131 95 

Rural 729 339 339 314 201 

Chacabamba 245 110 135 126 74 

Chuymay 195 96 99 68 46 

Huanupampa 289 133 156 120 81 

Poblacion 

dispersa 

1519 713 806 1020 460 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacibn VI de Vivienda 

2.5.4. E d u c a c i o n 

Segun el ultimo C e n s o 2007 por parte de la INE I nos muest ra que en el 

Distritode Totos existe un alto porcentaje de anal fabet ismo l legando a 625 

personas, que representa un 25,5 % de anal fabet ismo, teniendo como c a u s a s a 

la pobreza, y a losgrupos di ferenciados de monolinguismo que exc luyen a ciertos 

grupos ysec tores poblacionales. 

Cuadro N° 9 

Totos .Poblac ion analfabeta d e l 5 a n o s y m a s por s e x o 
Distrito Poblacion absoluta % 

Hombre 104 9,4 

Mujer 519 38,8 

Urbana 251 23,5 

Rural 372 27,2 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacibn VI de Vivienda. 
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Por la information proporcionada porla U G E L - H u a m a n g a ; en el distrito 

existen 2 3 centros educat ivos de los cua les 8 de nivel init ial, 10 de nivel primario 

y 5 de nivel secundar io, sumando en total de 1289 estudiantes, a cargo de 104 

docentes. 

Cuadro N° 10 

Totos.Servicios de educacidn inicial - primaria - secundaria 

Institucion educativa Centro poblado Nivel N° de N° de 

educativo alumn 

O S 

doce 

ntes 

326 Mx-P Totos Totos Inicial 28 2 
413 Veracruz Veracruz Inicial 27 2 
414-6 Lloqllasqa Lloqllasqa inicial 19 1 

414-7 Hipolita Ortega Ramon Castilla Inicial 22 1 
414-17 Chuymay Chuymay Inicial 25 1 

414-18 Vista Aleg re Vista Alegre inicial 14 1 
414-19 Huanupampa Huanupampa inicial 18 1 

414-44 Chacabamba Chacabamba Inicial 16 1 
38139 Totos Primaria 68 6 
38140/Mx-P. Veracruz Primaria 76 6 

38211/Mx-P.Maximo Cardenas Sulca Lloqllasqa primaria 96 7 
38212 Huanupampa Primaria 56 3 
38213 Chuymay primara 81 6 
381214/Mx-P. Pincos Primaria 25 1 
38215/Mx-P. Chacabamba Primaria 50 3 
38216/Mx-P Quinasi Quinasi Primaria 54 3 
38217/Mx-P. Ramon Catilla Primaria 87 8 
38836/Mx-P. Ayuta Primaria 34 3 
Juan Pablo Vizcardo Y Guzman Totos Secundaria 198 17 

Ramon Castilla Ramon Castilla Secundaria 60 8 

Andres Avelino Caceres Quinasi Secundaria 69 7 

Moises Beltran Arbezu Chuymay Secundaria 85 7 

Maximo Cardenas Sulca Lloqllasqa Secundaria 81 9 
Fuente: Estadistica UGEL-Huamanga 2014. 

Algunas instituciones educat ivas del distrito fueron mejoradas en 

infraestructura pero la mayor ia s igue caracter izandose por s u precar iedad, con 

pisos de tierra, paredes agr ietadas, au las oscuras , techos sin cielo raso, con 
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agujeros en los techos y ven tanas sin vidrios; las m i smas s e encuentran en el 

umbral de s u vida util. 

Ex is ten en el Distrito de Totosinst i tuciones pr ivadas y del Es tado que 

t ienen por objetivo apoyar en las neces idades de la poblacion, como 

asesoramiento tecnico en la agricultura, mejor uso del agua , del suelo y 

lareforestacion de a r e a s . S e encuentran el C E N T R O D E D E S A R R O L L O 

A G R O P E C U A R I O - A Y A C U C H O , C R E C E R W A R I , DIRECCI6N A G R A R I A 

A Y A C U C H O , 

2.5.5. Serv ic io de Sa lud 

S e g u n a la invest igat ion; en el distrito de Totos cuenta con un Cent ra de 

Sa lud y 02 puestos de sa lud (Quinasi y C h u y m a y ) E n cuanto a la infraestructura 

f is ica , los locales de sa lud con excepc ion del centra de salud de la capital, es tan 

construidos de adobe, y con ambientes dest inados a sa l a decurac ion, topico, 

admis ion, a lmacen, sa l a de espe ra , bano. 

E l centra de salud de Totos at iende a los pobladores de las comunidades 

de Totos, Veracruz , L loql lasqa, To tospampa, R a m o n Cast i l la y Huanupampa; 

atendiendo un total de 2069 personas. 

CuadroN°11 

T o t o s . R e c u r s o s h u m a n o s del centro de sa lud Totos 2015. 

rmiA'nomi K:" :.V.<S 

Medico 2 Contratado, serumista 

Odontologo 1 Serumista 

Obstetriz 3 Contratado, contratrado, serumista 

Enfermera 3 Contratado, contratado, serumista 

Biologo 1 Contratado 

Tecnico enfermeria 2 Nombrados 

Total 12 

Fuente: Centro de Salud Totos. 

E l puesto de sa lud de Quinas i presta serv ic ios a las comunidades de 

Quinasi , Ayuta y s u s barrios de Oqopata, V is ta Alegre, Qaturumi, Be lenmarca y 

Qatumlambras. P res ta atencion a 998 personas de su jur isdict ion. 
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E l puesto de salud de Chuymay atiende a las comunidades de Chuymay 

y a s u s barrios de S a u r a m a , Qu ishuara , Pampahuas i , Qochapata , Isqopachi, 

Comerc io, C a r m e n Alto y Pueblo Nuevo. Atendiendo a 733 personas en total. 

Cuadro N° 12 

Totos . R e c u r s o humano de los puestos de Sa lud de Quinas i y C h u y m a y 

2015. 

Puestos de salud Profesional N° Contrato 

Chuymay Enfermera 2 Contratado, serumista 

Quinasi Enfermera 2 Contratado, nombrado 
Fuente: Puestos de Salud Chuymay y Quinasi.2015 

Cuadro N° 13 

Totos . Poblacion est imada por establecimiento de sa lud 2014. 

Grupos de edad Totos Quinasi Chuymay Total 

0-14 746 362 262 1370 

15-64 1215 584 432 2231 

65 y mas 108 52 39 199 

Sexo: varon 

Mujer 

1028 496 364 

3800 

Sexo: varon 

Mujer 1041 502 369 3800 

Fuente: Red de Salud Huamanga.2014 

Con el servicio del Aseguramiento Universal los pobladores es tan 

logrando la disminucion de la t a s a demorbilidad y mejorando la atencion en 

d iversas a r e a s med icas .Ex is ten programas que ayudan a la disminucion de la 

parasi tosis y la desnutricioninfantil asesorando, capaci tando a las famil ias sobre 

lahigiene, la atencion ymanejo de los al imentos. 

L a s enfermedades m a s f recuentes registradas en e l distrito, son : 

enfermedadesgastrointest inales, ginecologicas, dermicas, parasi tosis y 

respiratorias. 

2.5.6. Vivienda 

L a s v iv iendas s e caracter izan generalmente por su precar iedad y 

rusticidad, tantoen el material empleado como por la tecnologia empleada en 

43 



dichasconstrucciones, ub icadas en forma d ispersa y caren tes de una 

planificacion urbana.predominando el hacinamiento familiar. S iendo este un 

indicador de las condiciones de pobreza en que s e encuentran es tos pobladores. 

Cuadro N° 14 

Totos.T ipo de vivienda 

Categorias Casos Porcentaje 

<%) 
Casa independiente 1768 88,8 

Departamento en edificio - -

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacidn VI de Vivienda. 

S o n independientes y d ispersas , construidas con material precario, 

dandole una configuration de v iv iendas campes inas . 

Cuadro N° 15 

Totos .Segun s u condic ion de precar iedad 

Categorias casos Porcentaje 

(%) 
Viviendas propias totalmente pagadas 1034 90,5 

Viviendas propias pagandolas a plazo 17 1,5 

Alquiladas 66 5,8 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblaci6n VI de Vivienda. 

E n el distrito de Totos el 9 0 , 5 % son v iv iendas propias, porque las 

personas que construyen las c a s a s son oriundas del lugar y t ienen terreno propio 

para la construccion, a lgunas personas viven pagandolas a plazo fijo o en c a s a s 

alqui ladas; porque son inmigrantes, o aquel los totenos que decidieron retornar a 

s u tierra. 

Cuadro N° 16 

Totos . Material predominante en paredes 

Categorias casos Porcentaje 

(%) 
Paredes de ladrillo o bloque de cemento 8 0,7 

Paredes de adobe o tapia 1044 91,3 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacidn VI de Vivienda. 
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E l 9 1 , 3 % de las v iv iendas s e caracter izan generalmente por las paredes 

de adobe o tapia; porque son construidas con el material y la tecnologia 

existente en la zona . So lo 8 v iv iendas, que representa un 0 ,7%, t ienen las 

paredes de ladrillos o bloques de cemento, es tas v iv iendas, s e construyeron con 

f ines comerc ia les. 

Cuadro N° 17 

Totos.Material predominante en p i s o s 

Categories casos Porcentaje 

(%) 
Tierra 1126 98,5 

Cemento 16 1,4 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacidn VI de Vivienda. 

Cuadro N° 18 

Totos . Vivienda c o n abastecimiento de agua 

Categorias casos Porcentaje 

(%) 
Red publica dentro de la vivienda 406 35,5 

Red publica fuera de la vivienda pero dentro de la 
edificacion 

293 25,6 

Pilon de uso publico 35 3,1 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacidn VI de Vivienda. 

Como s e aprecia en el cuadro, el 6 1 . 1 % de la poblacion cuentan con el 

serv/cio de agua dentro de su edif icacion y v iv ienda. E l 3 . 1 % de la poblacion aun 

consumen de piletas publ icas abas tec idas de los puntos de captacion de 

manant ia l ubicado por enc ima a nivel de la poblacion. 

Cuadro N° 19 

Viv iendas con serv ic io higienico 

Categorias casos Porcentaje 

(%) 
Red publica de desagiie dentro de la vivienda 69 6,0 

Red publica de desaguefuera de la vivienda pero 
dentro de la edificacion 135 11,8 
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Pozo ciego o negro / letrina 554 48,5 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion VI de Vivienda. 

Muestra el cuadro, solo el 17, 8 % de la poblacion cuenta con red publica 

de desague dentro de la v iv ienda y de la edif icacion. S e debe, porque solamente 

la capital del distrito y el centro poblado de Verac ruz , cuentan con la red de 

desague . L a mayor ia de la poblacion no cuenta en la actual idad con este servic io 

de s i s tema de alcantari l lado, por vivir en los a n e x o s con morfologias muy 

acc identadas, que no viabil izan la construct ion de red de desague . L a poblacion 

de los 9 anexos solamente cuenta con Letr inas de pozo s e c o construidos sin 

direccion tecnica y en estado deteriorado y a lgunos pobladores no t ienen y por 

lo tanto real izan s u s neces idades f isiologicas al aire libre causando una 

contaminat ion y en consecuenc ia la propagat ion de en fermedades 

infectocontagiosas. 

2.5.7. P E A T O T O S 

S e g u n la information mane jada por el INE I ; la poblacion economicamente 

act iva ocupada en el distrito de Totos e s de 789 habitantes que corresponde a 

un 99 .0%; 536 son varones , que corresponde al 98 .9%; mientras el restante 2 5 3 

son de sexo femenino correspondiendo a 99 .2%. 

L a distribution de la poblacion economicamente act iva, segun rama de 

actividad economica, e s la siguiente: 
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Cuadro N° 8 

Totos. Poblacion economicamente act iva de 6 a n o s a m a s s e g u n rama de 

actividad e c o n o m i c a del distrito de Totos 

Distrito Total de habitantes 
(PEA) 

% 

SECTOR AGRICULTURA Y GANADERIA 

- Agricultura, caza, ganaderia y selvicultura 547 69,3 
SECTOR INDUSTRIA 

-Industria manufacturera 9 1,1 

SECTOR SERVICIOS 

- Construction 12 1,5 

- Comercio 47 6,0 

- Hoteles y restaurante 9 1,1 
-Administ. publica y defensa 3 0,4 

- Ensefianza 45 5,7 

- Otros servicios sociales y de salud 1 0,1 

- Hogares privado con servicio domestico 2 0,3 

-Otras activ.serv. comunales.soc. y personales 2 0,3 

- Transportes almacenamiento y comunicaciones 3 0,4 

-Activad. Inmobil. Empres. Y alquileres 4 0,5 

OTROS 

- No especifica 105 13,3 

Total de la poblacion economicamente activa 789 100 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblaci6n VI de Vivienda. 

2.5.8. Inst i tuciones L o c a l e s . 

E l Municipio 

L a Municipalidad Distrital de Totos e s un organo de Gobierno Local que 

e m a n a de la voluntadpopular, con personer ia jur idica de derecho publico, con 

autonomla economica y administrat iva enlos asuntos municipales; los f ines de la 

municipalidad son: promover, fomentar y conducir eldesarrol lo socio economico 

de s u jur isdict ion basandose en una adecuada priorizacion yplanif icacion de s u s 

neces idades proporcionando al c iudadano un ambiente adecuado para 

lasat isfaccion de s u s neces idades , asegurar la representat ion politica y 

organizat ion de los vec inos yparticipacion de obras comunales . 
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ORGANIZACIONES S O C I A L E S DE B A S E (OSB) 

Las principales organizaciones de base existentes en el distrito son: 

• Federation Distrital de Club de Madres 

• Comite del programa de Vaso de Leche - PVL . 

• Comites de autodefensa por comunidad. 

• Clubes deportivos 

• Mesa de Concertacion de Lucha Contra la Pobreza y Desnutricion Infantil 

• Organization de Iglesia Evangelica 

• Hermandad de la Iglesia Catolica 

• Movimientos politicos 

• Junta de Administration de Agua Potable y Alcantarillado- J A S S 

• Asociacion de Padres de Familia 

• Comite de Regantes 

• Asociacion de Residentes totenos de Lima y Ayacucho 

• Asociacion de Vict imas por la Violencia Socio Polftica 

INSTITUCIONES PRIVADAS. 

E n cuanto a ONGen el distrito existe la presencia de 

inst i tuc iones.CRECER W A R I Y C E D A P , quienes se enfocan en el desarrollo 

deprogramas sociales. 
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CAPITULO III 

3.- E L PROTESTANTISMO EVANGELICO 

El protestantismo empezo como un movimiento reformista de la iglesia 

cristiana occidental en el siglo X V I , que daria lugar a la reforma protestante que 

provoco un cisma en la iglesia catolica naciendo la iglesia reformada. E l objetivo 

por los reformadores pioneros era restaurar la fe cristiana como habla sido en 

sus origenes, manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradicion 

romana que se habla desarrollado en los siglos intermedios. 

Las cuatro fuentes protestantes principales que emergieron tras la reforma 

fueron la Luterana (que en la Europa continental se llama evangelica), la 

Calvinista (o reformada), la Anabaptista y la Anglicana. A pesar delas 

considerables diferencias que hay entre ellas en cuanto a las practicas 

doctrinales, coinciden en su rechazoa la autoridad del Papa y en la importancia 

de las doctrinas Blbl icas y a la fe individual. 

El termino protestante se otorgo al movimiento despues de la segunda 

dieta de Espira (1529) que fue unaasamblea Imperial donde la mayoria catolica 

retiro la tolerancia otorgada a los Luteranos, durante la primeradieta celebrada 

tres anos antes. Se is principales Luteranos y los dirigentes de 14 ciudades libres 

Alemanasfirmaron una protesta, es decir, manifestaron su disconformidad y s e 

reafirmaron con ahinco en su fe, con loque los luteranos se hicieron conocidos 

como protestantes. 
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Fueron asociandose cada vez mas a las iglesias que no son catolicas y la 

ortodoxa y otras iglesias dela tradition oriental, una de las caractensticas del 

protestantismo es ser pietista(Justificacion por la fe, una religion del corazon, un 

sentimiento mas sincero y emocional); donde se celebranreuniones de oracion y 

estudios de la Biblia en forma individual y en pequenos grupos, ademas de llevar 

unavida cristiana disciplinada. Los protestantes insistieron en que los Pastores 

debian tener fe ademas de unconocimiento teologico, ya que, segun ellos tener 

fe no significa aceptar proposiciones teologicas correctassino confiar en Cristo. 

Convencidos de que el mundo podia ser ganado para Cristo a traves de la 

conversion yla practica cristiana individual. Los pietistas modernos subrayan el 

espiritu ecumenico, el "Reino de Dios", ysu realization en la historia, la etica y la 

experiencia personal cristiana. 

Para el Siglo X X aparecen nuevas iglesias protestantes llamadas 

P E N T E C O S T A L E S . "Entre la ultima decadadel Siglo X IX y la primera del actual; 

en los estados Unidos de Norte America, empezo de un modoinesperado, un 

gran movimiento espiritual, como resultado de espontaneos oraciones que, 

impulsaron por una intensa sed espiritual, pidieron a Dios que reavivara su 

iglesia, ya que habfa decafdo notablemente en losultimos anos. De tal manera 

que en 1906 se incendio el fuego celestial en los Angeles, California; con 

hablaren otros idiomas. Este hecho sobre natural, movilizo a mucha gente de 

distintas ciudades y los ministros quellegaban eran electrizados por e s a corriente 

Pentecostal". Una de las caractensticas fundamentales del Pentecostalismo es 

el de hablar en "lenguas"y ser un evangelista muy fervoroso, es decir, ganar 

almas para Cristo. 

3.1. Organizacion jerarquica eclesial: 

Las Iglesias protestantes, como institution formal tienen sus sistemas de 

organizacion, cuentan con su personerfa jurfdica, estatutos y reglamento 

internos; los cuales, estan planteados conforme a los principios religiosos 

(Bfblicos) y como tambien conforme a las leyes del Estado, tienen como regla 

unica y de autoridad suprema a la Santa Biblia. 
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A. Cristo en la cuspide de la iglesia. Los creyentes de la iglesia protestante 

evangelica, reconocen que cristo es la cabeza de la iglesia. 

B. E l pastor como la autoridad maxima en la iglesia o congregation, realiza actos 

liturgicos, como el bautismo, la santa cena y matrimonio; sobre todo se dedica a 

la ensenanza de la biblia. 

C . E l diacono. La palabra DIACONO, proviene del Gr. diakonos, que significa 

siervo o el que sirve a la meza. 

D. Los obreros.Personas capacitadas exclusivamente, para realizar visitas a los 

grupos de creyentes. 

E . Los miembros. Son la feligresia en general quienes tienen ciertos deberes que 

cumplir tales como: el de asistir a las reuniones periodicamente, dar los diezmos, 

las primicias, las ofrendas y sobre todo, testificar de lo que son creyentes 

evangelicos. 

3. 2. La organization economica de la iglesia. 

Las Iglesias Evangel icas tienen como regla unica la lectura de la Santa Biblia, 

donde encuentran instrucciones especif icas sobre el sustento econ6mico de la 

Iglesia y las formas de recaudar. 

L O S DIEZMOS. 

Los creyentes separan la decima parte de sus ganancias sea en dinero, 

productos o animales; en cuanto se refiere a los animales, separan la decima 

parte de las cr ias que nacen durante un ano; los animales son criados por sus 

duenos hasta que tengan una edad propicia para comercializar y luego lo traen 

en dinero o a veces vivo. E l diezmo es exclusivamente para el sustento 

economico del Pastor. 

LA PRIMICIA. 

La primicia es de la cria de ganado, la cr ia que abre la matriz de la madre; 

cumpliendo este mandamiento, observan celosamente la prenez de su ganado 

primeriza y cuando pare, la cria es "dedicada" a Dios. E l animal es criado por su 

dueno hasta cierta edad y luego lo trae a la iglesia y es entregado al Pastor, 
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quien hace una oracion en favor del dueno del ganado. De igual manera la 

primicia es para el sustento economico del Pastor. 

L A S O F R E N D A S . 

L a s ofrendas no tienen un tope de minimo ni maximo, segun la Biblia es la 

voluntad de cada uno. Los feligreses suelen traer sus ofrendas en dinero, en 

viveres y animales los cuales sirven para preparar comida en reuniones de 

confraternidad. E l ingreso economico por medio de las ofrendas, es tambien para 

la construction del templo. 

3.3. La llegada del Protestantismo Evangelico al Peru 

El protestantismo evangelico tiene una esporadica presencia durante el 

periodo colonial en el Peru, manifestada basicamente a traves de piratas y otros 

viajeros llegados a nuestras tierras, que fueron acusados y juzgados por la 

Inquisition bajo el cargo de vinculacion con la "herejia luterana" en el siglo X V I , 

es por ello, que realizaba sus liturgias a escondidas. 

"Estos grupos contaban solo con la posibilidad de celebrar sus cultos a 

puerta cerrada, por la prohibition de Estado colonial, el cual establecia a 

la religidn catolica como oficialy exclusiva..."(NUNEZ NUNEZ, 2008) 

La llegada de las primeras misiones evangelicas o protestantes al Peru se 

remonta a fines del siglo X IX . L a fe evangelica llega al Peru en estrecha relation 

con dos procesos que acontecieron en el mundo occidental: en primer lugar, el 

avivamiento religioso protestante del siglo XVII I en los Estados Unidos e 

Inglaterra, y el fenomeno de la expansion del capitalismo, primero europeo y 

britanico en el siglo XIX, y luego anglosajon y americano en el siglo X X . 

Pero la llegada de las primeras misiones evangelicas o protestantes al 

Peru con mas firmeza, se remonta a fines del siglo X IX . Desde entonces el 

crecimiento de las comunidades evangelicas ha sido cada vez mas notorio. De 

hecho, hacia 1916 existlan en el Peru 1326 practicantes. Hoy se conoce que los 

evangelicos constituyen el 12% de la poblacion peruana, es decir, mas de dos 

millones de personas. Desde entonces el crecimiento de las comunidades 
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evangelicas ha sido cada vez mas notorio. De hecho, hacia 1916 existfan en el 

Peru 1326 practicantes. 

E l protestantismo evangelico, ingreso en diferentes departamentos del 

Peru especialmente en las comunidades campesinas con mucha fuerza, en las 

decadas de 60 y 70 con la finalidad de cambiarlas sus creencias; en su 

cosmovision andina. Algunos autores se atreven a llamarlos como proceso de 

indigenizacion, a la aceptacion masiva y el liderazgo de los campesinos. 

"El fendmeno pentecostal serfa interesante verio como un proceso de indigenizacidn 
paralelo al de la Iglesia Evangelica Peruana por medio del cual los peruanos tienen que 
asumir el control de la Iglesia a partir de la d6cada del 70. Si bien es cierto que el capital 
y los misioneros vinieron de fuera pero rdpidamente fue asumido por un liderazgo 
nacional, hasta el punto tal que el dia de hoy sdlo el 2% de los pastores en el Peru son 
extranjeros, hoy podemos hablar plenamente de la consolidacidn de un liderazgo 
nac/ona/"(AMAT, 2007) 

Menciona V E G A C E N T E N O (2009) E l grupo no-catolico mas visible es el 

de los Evangelicos, por la relevancia de su presencia sobre todo en la coyuntura 

electoral de 1990, a s ! como en las zonas de emergencia por el fenomeno 

terrorista (1980-1995). No negamos la presencia de otras formas de religiosidad, 

fuera del marco cristiano, las mismas que en otra oportunidad trabajamos como 

"fenomenos religiosos no-institucionalizados". 

Los evangelicos se organizan al interior de entidades mayores de 

gobierno eclesiastico llamadas denominaciones, las cuales agrupan a las 

iglesias o congregaciones locales bajo criterios de afinidad historica, tradicion 

teologica, creencias o formas de gobierno. Por otro lado, existen organismos de 

servicio a las iglesias que cumplen funciones especlf icas, denominadas 

instituciones para-eclesiasticas. La articulation de las diferentes 

denominaciones y entidades para-eclesicisticas constituyen lo que en la 

actualidad se llama el C O N E P , fundado en 1940, con sede en Lima. Es ta 

organization fue constituida entre otros objetivos para representar a la 

comunidad evangelica frente al Estado. S u lucha historica fue la obtencion de la 

libertad religiosa. 

53 



La presencia social evangelica en sus inicios se hizo notar en la creacion 

de colegios y clmicas privadas, albergues para huerfanos, ninos desamparados 

o ancianos, programas de ayuda humanitaria a los mas necesitados, entre otros. 

S in embargo, consideran, que a los evangelios los hace mas conocidos su 

impulso evangelistico su proclamation y llamado a la conversion de las 

personas. 

3.4. El Protestantismo Evangelico en Ayacucho 

Para el caso de Ayacucho, E N 1981 L O S E V A N G E L I C O S CONSTITUfAN 

el 3.7% de la poblacion, pero segun el ultimo Censo Nacional de Poblacion Y 

vivienda del ano 2007, la poblacion convertida a la religion evangelica representa 

el 16.3 % de la poblacion ayacuchana. E n las provincias mas afectadas por la 

violencia, el crecimiento ha sido significativamente mayor. La guerra termino 

organizando a la poblacion en su afan de derribar a S L . Dos situaciones 

peculiares surgen: S e forman los Comites de autodefensa, que pasaron a ser el 

referente organizational y politico militar en el campo; asimismo, se dio lugar al 

crecimiento de las iglesias evangelicas, mayoritariamente en las provincias de 

Cangallo, Huanta, La Mar, Huancavelica, Acobamba y Churcampa" 

E n Huanta aumentaron del 4 . 1 % en 1981 al 23.95% en 2007.No hay datos 

precisos pero en las zonas rurales la poblacion evangelica es todavia mas 

numerosa, bordea el 4 0 % en un censo de cinco comunidades en Huanta, 

registrado por Vision Mundial. 

E n las iglesias rurales de Ayacucho y otras Regiones; el ayuno, la oracion 

y la vigilia, son parte de sus practicas religiosas constantes, les permitio darle 

sentido a sus vidas, reforzar su identidad evangelica y percibir con claridad que 

su obediencia a Dios significaba no "servir a dos patrones" 

Mencionan algunos autores que esta nueva religion actua como especie 

de extirpadores de idolatrias. Por lo tanto existe un deterioro de la cultura que 

tejlan y manejaban antes del ingreso de esta nueva religion. 

"Los modelos culturales y valores impuestos han mantenido a los habitantes de la 
comunidad de Isla al borde y total, aculturacidn, como consecuencia de la impertinencia, 
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exclusidn, menosprecio de sus costumbres, sus valores, y carencia fundamental socio 
cultural adoptando, nuevas enseffanzas, recordando con verguenza sus actitudes, 
costumbres ancestrales anteriores, les ensenaron a ser individualistas, porque les 
hicieron creerque la salvacidn es personal"(HUANCA ASENCIO, 2001) 

3.5. C a u s a s de s u expansion 

El proposito de la iglesia evangelica e s cambiar la esencia religiosa de la 

persona as i como su cosmovision para evitar, de esta forma, un resultado 

sincretico. Entre los metodos concebidos para este fin, se encontraron, el 

encuentro de poderes entre el bien y el mal que perseguia destruir costumbres 

paganas destruyendo "idolos" o "fetiches". Esto inclufa romper ornamentos y 

cruces de los tejados de las casas , quemar imagenes de santos, etc. De esta 

manera se exigio demostrar la nueva fe, v ia estos actos de contrition y 

destruction de los antiguos simbolos sagrados. "Fetiches, imagenes y dioses 

que afectan o son de propiedad de familias extendidas, clanes, grupos o 

comunidades deben ser destruidas por el mismo grupo. 

La primera causa para el aumento de los creyentes ser ia la comunicacion 

espiritual, o sea una comunicacion teologica y liturgica (comunicacion con el 

mismo Dios). Prima el experimentalismo y la oralidad. E l bautismo es el estilo 

experimental de la initiation, y el culto junto con la expresion verbal y dram£tica 

la presencia de Dios, son casi similaresa las religiones populares sincreticas. Los 

testimonios de la presencia de Dios, los rezos emocionales, el extasis, la musica, 

el baile y la curacion son muy parecidos a las tecnicas de las religiones populares 

originarios. 

Luego otro motivo ser ia la curacion, realizadas por personas con dones 

especificos para tal caso. Las enfermedades no son vistas naturales, sino, 

causados por agentes externos relacionados con el demonio. Las palabras que 

utilizan los curadores son importantes y efectivas, porque son purificadores. 

Un tercer motivo ser ia, la musica y la interaction corporal. L a musica es 

un modo contagiante y emotivo de incluir a los creyentes. 

L a cuarta y ultima causa, estaria en el equilibrio emotional. Que la iglesia 

ofrece, exculpandolos de sus pecados. 
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Manejan, la notion de "sustituto funcional" haciendo referenda a las 

actividades destinadas a reemplazar costumbres y celebraciones catolicas como 

fiestas, rituales, consumo de alcohol, por fiestas "espirituales". S e reconocio que 

habia que satisfacer ciertas necesidades sociales llenadas antes por los ritos 

"paganos". Con este afan se dio importancia a la musica, al canto, al teatro y al 

deporte; formandose, en cada iglesia, grupos musicales de cantante y musicos 

que compusieron canciones e himnos de alabanza en quechua. Las historias 

biblicas fueron dramatizadas y los "testimonios" embellecidos. Ademas de todo 

esto, los misioneros no se cansaron de recordarles las ventajas de una sana 

diversion sin "alcohol, deudas ni remordimientos" 

3.6. El ingreso del Evangelio al Centro Poblado de Chuymay 

Antes de 1975 los chuymainos conocfan solo una religion, la catolica, 

cuando, juntamente con sus autoridades tradicionales, realizaban sus practicas 

y costumbres. 

E l ano de 1975 se hizo presente el protestantismo evangelico en la 

comunidad de Chuymay es cuando algunas familias acogen esta nueva religion. 

Los predicadores recibieron el nombre de waqraevangelistakuna (evangelicos 

adulteros); quienes en muchas ocasiones fueron denigrados por los catolicos, 

por predicar las "LA P A L A B R A D E DIOS". Y a que, cualquier desastre natural, 

como la helada, las granizadas, las lluvias excesivas, las sequfas, las 

enfermedades del hombre y de los animales. O algun problema comunal, segun 

los catolicos, se generaba por culpa de los evangelios en demoniacos que 

habian entrado al pueblo. E l afan de los predicadores era tambien el de implantar 

nuevas practicas religiosas, haciendo que los nuevos creyentes se olvidaran por 

completo las creencias propias de su religiosidad que venian practicando hasta 

antes de conocer la nueva religion. 

E n la entrevista, el senor Paulino, de 82 anos, agricultor menciona lo 

siguiente; 

56 



"Los primeros que trajeron esta religion fueron: Roberto 

Toledo, Dionisio Quispe e Ignacio Antonio. Ellos eran los 

primeros que eran evangelicos en Chuymay" 

Las 2 primeras personas ya no viven en Chuymay. E n cambio, si s e pudo 

ubicar y entrevistar al senor Ignacio, de 62 anos de edad, agricultor.menc/ona: 

"Soy evangelio. Entre mas o menos en 1975 en Quispillaqta, 

cuando fui a trabajar. Entre al evangelio a mis 17 anos. Yo fui 

el primero en traer el evangelio aqui a Chuymay al inicio la 

gente me correteaba con odio. Me decian que yo habia traido 

la maldicion. Trataron de votarme del pueblo, despues, como 

mas o menos cerca al ano 90 la mayona entraron a mi religion. 

Ya eramos mas de mitad" 

E l evangelio se aprovecho de los cambios que empezaron a suscitar en 

la tradicionalidad de los campesinos, por causas de industrializacion y 

urbanizacion. Y a que la mayona de los campesinos empezo a migrar al exterior 

e interior del pais por motivos de trabajos. M A R I A T E G U I (1963) menciona algo 

muy importante; "el protestantismo ha emprendido un obra de catequizacion y 

propaganda, ha adoptado un metodo en el cual se combina la practica 

eclesiastica con sagaces ensayos de servicio social." "el protestantismo no 

consigue penetrar en America Latina por obra de su poder espiritual y religioso 

sino de sus servicios sociales (Y .M.C.A. ; misiones metodistas de la sierra, etc.) 

Otro manifiesto importante que se debe rescatar del senor Ignacio es lo 

que menciona lo siguiente; "...despues, como mas o menos en 90 la mayona 

entraron a mi religion. Ya eramos mas de mitad" para analizar lo que vierte citare 

a la filosofa Checa, K L A R A S C H I R O V A (2001), analiza muy bien la masiva 

orientaci6n religiosa de muchos campesinos al protestantismo en los decadas 

de los 80 y 90.menciona; "... la explosion del pentecostalismo en las zonas 

rurales fue a causa de la violencia polftica y las guerras civiles en el lado politico 

y por agotacion del modelo economico de la industrializacion por medio de la 

sustitucion de importes, la distribution desigual de la renta y el incremento de la 
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pobreza en el lado economico." E l estado en la decada de los 90 al adoptar el 

nuevo modelo economico Neoliberal, renuncia su funcion de protectora por 

presion de los estados supranacionales; y el estado no tuvo otra alternativa que 

patrocinar el crecimiento economico, que seguir como proveedor de bienes 

publicos. 

3.7. Los evangelios-Cristiano 

De 26 personas adultas y jefes de familias entrevistadas, incluido las 

autoridades tradicionales; 25 son evangelios y solamente 01 es catolico. Esto 

significa, la enorme desproporcion de parte de los creyentes evangelicos. 

La inclination de casi toda la poblacion indica que el Evangelio se ha 

difundido en el centra poblado de Chuymay, existen tres templos de la iglesia 

evangelica: 

1. Iglesia evangelica Pentecostal "Divino Bendito Redentor" ubicada en 

el pueblo nuevo-Chuymay; fue construida en el ano de 1979, es el mas 

antiguo 

2. "Iglesia Evangelica Pentecostal del Peru del C P . de Chuymay" 

construida en 1981. S e ubica en el antiguo Chuymay 

3. "Iglesia Evangelica Misionera Pentecostes en Act ion Zarza Ardiente 

Chuymay", el templo fue construida en el ano de 1997. 

Los tres templos en Chuymay llevan el nombre pentecostal, esto nos indica 

que pertenecen a la misma congregacion pentecostes. Al respecto, K L A R A 

S C H I R O V A (2001) hace una diferencia entre el protestantismo y el 

pentecostalismo; por el protestantismo tradicional se entienden las iglesias 

protestantes que se establecieron en America Latina, en el fin del siglo X IX y 

tienen raices en la Reformacion europea. Entre estas iglesias reformadas figuran 

los episcopales, presbiterianos, metodista, bautistas, etc. L a s congregaciones 

Pentecostales son iglesias protestantes de la fecha mas reciente. Por un lado 

estas congregaciones tienen caracter autbnomo, lo que implica que fueron 

fundadas por los latinoamericanos, no llevan nexos con los denominaciones 

extranjeras y estan dirigidas por los predicadores nativos. Por estas razones 
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suelen ser denominadas como iglesias pentecostales rurales, nativas o 

autoctonas. Por otro lado, las iglesias pentecostales se diferencian por su 

orientacion explicita a los valores y etica. 

.A la comunidad de Chuymay, la doctrina del protestantismo evangelico Ileg6 

por medio de la organization P E N T E C O S T A L D E J E S U C R I S T O , quienes 

consiguieron su personeria juridica en el ano de 1966, con sede en el distrito de 

S a n Agustin de Ca jas - Huancayo, y hoy cuenta con mas de 700 iglesias 

establecidas y abarca departamentos del Peru; su forma de gobiemo es 

congregacional. Es ta denominacion tiene reuniones anuales en su sede, al cual 

tienen que asistir sin falta todos los pastores y obreros de las iglesias miembros; 

asimismo, cuando se suscitan problemas eclesiasticos deben viajar a la sede, 

quienes tienen una sede regional en la ciudad de Ayacucho. 

L a organization jerarquica de la iglesia evangelica pentecostal de 

Chuymay. 

Segun los pastores, su iglesia esta jerarquizada de la siguiente manera: 

a) Cristo la cabeza de la iglesia. Los creyentes de la iglesia protestante 

evangelica, reconocen que cristo es la cabeza de la iglesia. 

b) El pastor. E s la persona que esta encargada de velar por la vida espiritual 

de todos los feligreses; de el depende el "crecimiento espiritual" de cada 

uno de los miembros de la iglesia. E l pastor es la autoridad maxima en la 

iglesia o congregation, realiza actos liturgicos, como el bautismo, la santa 

cena y matrimonio; sobre todo se dedica a la ensenanza de la biblia. 

c) E l co-pastor, es la que remplaza al pastor, cuando este se ausenta, por 

motivos de viajes de trabajo, estudios, capacitaciones y/o enfermedades. 

d) Los diaconos. Conformado por 6 personas, 4 varones y 2 mujeres. S u 

responsabilidad e s de orden material y/o social, vela por la infraestructura 

del templo, la limpieza del mismo y el ornato; asimismo, el diacono vela 

por las necesidades materiales (economicas) de la feligresia. 

e) Un Secretario, es la que prepara documentos para las relaciones 

interinstitucionales. Y lleva la relation de los asistentes. 
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f) Un Tesorero. E s la que vela los ingresos economicos a la iglesia. 

g) Los obreros. Don 5 integrantes. Son personas capacitadas 

exclusivamente, para realizar visitas a los grupos de creyentes, que estan 

ubicados en las estancias por razones de su actividad economica 

(pastoreo); donde realizan reuniones con las familias que viven en ella y 

ensena de la biblia. Ellos, poseen un credencial y pueden visitar a las 

iglesias en otras comunidades, para ensenar la doctrina evangelica. 

h) La liga femenina; conformada por 5 mujeres, son las que hacen cualquier 

negocio, maniobras para generar el ingreso economico a la iglesia. Tejen 

para los obreros Tambien encabezan los cultos (cantan, oran y ensenan 

la biblia) a todas las mujeres de todas las edades, solo los dias sabados 

de 7-9 de la noche, con supervision del pastor. 

i) Presidente de los jovenes; es el encargado de llevar la relation de todos 

los ninos y ninas inscritos a su templo. Tambien se encarga de encabezar 

el culto los dias martes de 5-7 de la noche. 

j) Los miembros. Son la feligresfa en general quienes tienen ciertos deberes 

que cumplir tales como: el de asistir a las reuniones periodicamente, dar 

los diezmos, las primicias, las ofrendas y sobre todo, testificar de lo que 

son creyentes evangelicos. Para ser miembro, se debe cumplir los 

siguientes requisitos: "arrepentirse de su pecado, entregar su vida a 

Cristo, reconocer al Senor Jesucristo como su dueno y Salvador personal, 

y ser bautizado en agua." (Reglamento Interno) 

La economia de la iglesia. 

L a iglesia Evangel ica de Chuymay tiene como regla unica a la Biblia, 

donde menciona sobre el sustento economico de la Iglesia y las formas de 

recaudar mediante el diezmo, la primicia y las ofrendas, pero segun las 

manifestaciones y la observo, solo se realiza el diezmo y las ofrendas. 

Los diezmos 

Cuentan los evangelicos de Chuymay; los feligreses separan la decima 

parte de sus ganancias sea en dinero, productos o animales; en cuanto se refiere 
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a los animales, en la comunidad de Chuymay casi todos se dedican a la masiva 

crianza de cuyes y gallinas, lo cual separan las cr las que nacen durante un ano; 

los animales son criados por sus duefios hasta que tengan una edad propicia 

para comercializar y luego lo traen en dinero o a veces vivo. E l diezmo es 

exclusivamente para el sustento economico del Pastor. 

L a s ofrendas 

Las ofrendas no tienen un tope de mmimo ni maximo, segun la Biblia es 

la voluntad de cada uno. Segun mi observation; los feligreses suelen traer sus 

ofrendas en dinero, s e a un sol, dos soles, vi hasta 10 soles como maximo. De 

igual manera se puede dar en viveres y animales los cuales sirven para preparar 

comida en reuniones de confraternidad. E l ingreso economico por medio de las 

ofrendas, es tambien para la construction del templo. 
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CAPITULO IV 

CHUYMAY. PROTESTANTISMO EVANGELICO Y S U S R E P E R C U S I O N E S 

E n el presente estudio se intenta explicar las repercusiones que tuvo el 

protestantismo Evangelico en la comunidad. 

Para este analisis, es necesario recordar el fondo historico y cultural del 

protestantismo Evangel ico.Se otorgo al movimiento como protestantismo 

Evangelico despues de la segunda dieta de Espira (1529) que fue unaasamblea 

Imperial donde la mayoria catolica re tiro la tolerancia otorgada a los Luteranos, 

durante la primeradieta celebrada tres anos antes. Se is principales Luteranos y 

los dirigentes de 14 ciudades libres Alemanasfirmaron una protesta, es decir, 

manifestaron su disconformidad y se reafirmaron con ahlnco en su fe, con loque 

los luteranos se hicieron conocidos como protestantes. 

A lo largo de la historia los creyentes de la nueva Iglesia fueron 

acrecentando, en todos los pafses del mundo. Al Peru ingresaron en las decadas 

de l 960-70, luego fueron extendiendose a las areas rurales, donde se acentu6 

la pobreza y la violencia socio-polftica. 
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La presencia del Evangelio en las comunidades campesinas corresponde 

a un conjunto mecanismos orientados, hacia la sumision ideologica. 

4.1. La Iglesia evangelica y los cambios ideologicos 

Antes del ingreso del protestantismo evangelico, el Centro Poblado de 

Chuymay tenla una identidad cultural cohesionado, distinta a la que tienen 

actualmente. La generation de las fiestas recaia principalmente en las manos de 

la poblacion y de sus autoridades tradicionales, que conotian una sola religion 

la del catolico. 

A partir del ano de 1975, en el que ingresa la nueva ideologfa religiosa a 

la comunidad, comenzo a generar cambios, porque el evangelio instauro su 

propia ideologia, normas y condiciones. 

Segun las manifestaciones de los pastores, se pudo analizar, que el 

Evangelio desde su aceptacion, les impuso la norma de: alejarse de las practicas 

catolicas, que les traia un verdadero alejamiento de Dios, que les generaba amor 

al demonio; es por ello que existian maltratos, envidias, muertes, etc. Para 

"convivir bien" respetando sus tres creencias basicas dentro de su doctrina: la 

Trinidad, la salvacion solo por medio de la fe en Cristo y la firmeza blblica. E l 

respeto hacia a la biblia es muy importante ya que plasma, segun ellos, la 

verdadera " P A L A B R A D E DIOS". Tienen idea de que se puede alcanzar a Dios 

mediante la palabra, o sea que las palabras tienen el divino poder creador. 

Aqui las manifestaciones de los pastores: 

E n la entrevista, el senor Donato, de 63 anos de edad. Agricultor y Pastor 

de la "Iglesia Evangelica Pentecostal del Peru del C P . de Chuymay" del antigua 

Chuymay. Dice, 

"Para vivir bien, sin problemas; primero se conoce la 

palabra de Dios". 

El senor Gliserio, de 61 anos de edad. Agricultor y pastor de la' lglesia 

Evangelica Misionera Pentecostes en Act ion Zarza Ardiente Chuymay", 

menciona lo siguiente; 
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"Signifies conocer y compartir la palabra de dios que 

esta en la biblia. Compartiendo la palabra de dios 

vivimos como verdaderos hermanos con mis paisanos". 

E n la entrevista, el senor Eugenio, de 29 anos de edad, agricultor.Condos 

meses de experiencia como pastor de la Iglesia Evangel ica "Divino Bendito 

Redentor", menciona; 

"Signifies ser cristiano, creer en Dios y en su existencia, 

y que esta a nuestro lado guiandonos en todo lo que 

hacemos. El cuerpo es cuerpo, de este mundo, y cuando 

morimos se queda aqui. El alma da vida, vivimos gracias 

al alma, y debe ser recibido por Dios. El espirito te 

conduce la vida". 

El ex pastor, senor Ignacio, de 62 anos de edad, agricultor; menciona, 

"Es parte de Dios. Nos nuestra la salvacion del alma, la 

salvacion personal con el servicio fiel a Dios, para eso 

rezamos y ayunamos". 

Por otro lado, esta nueva Iglesia, les cambio la manera de percibir de la 

vida; mencionan, de que todo lo que hay en esta vida no tienen valor, porque 

es material. Lo que s i tienen mucho valor e s la busqueda de la salvacion del 

alma, con oraciones, ayunos y estar con la biblia, de esta manera ellos se iran al 

lado del Dios sin ningun problema. Pero los que mas estan pendientes en lo 

material, y no siguen la palabra de dios, se iran al infierno y dejaran todo lo 

material en este mundo en vano. 

Desde la construccion de sus templos, transcribieron muchas f rases de la 

biblia en las paredes de los tres templos, que tambien se observo. Lo realizaron, 

y lo seguiran realizando para recordar a sus adeptos de su devotion e 

infalibilidad en la palabra de Dios; para la salvacion de su alma. Aqui los 

ejemplos; 
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E L GRAN MANDAMIENTO 
Y amaras al senor tu Dios 
Con todo tu corazon, 
Y con toda tu alma, 
Ycon toda tu mente, 
Y con todas tus fuerzas. 

No os dejare huerfanos; 
Vendre a vosotros. 

(Sanjuan 14:18) 

Les impuso la creencia de que su nueva religion, les ofrece la salvation 

del alma y estar libre de los pecados. Por ello buscan la absolucion total de la 

responsabilidad personal. Luego la superacion del pasado y la obtencion de la 

nueva identidad viviendo una vida normalizada. Que les brinda milagros y 

beneficios; como: el dinero, la salud y la seguridad que creen tener por accion y 

bendicion divina. 

E n la entrevista, el senor Paulino.de 82 anos de edad. Agricultor; menciona lo 

siguiente: 

"el beneficio es que te da lo que quieres si sigues 

fielmente, por ejemplo a mi en 1990 ayune 6 dias en la 

iglesia, sin comer nada, solo tome un poquito de agua 

despues de tres dias. Dios cumple lo que quieres cundo 

haces el ayuno. Es asi, cuando nice el ayuno de varios 

dias, Dios me dio el don de sanidad; yo euro con rezos 

a las personas. Tambien dios me saco de la car eel, sin 

necesidad de un abogado. Dios me euro de la prostata, 

en mi sueno Dios me abrazo y un doctor me operaba, 

despues de semanas me sane sin gastar ni un sol. Para 

la operacidn en lima me pidio dos mil soles, pero no 

gaste nada" 
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del demonio, para vivir bien respetando a mi familia y projimo. 

Siempre orando, ayunando, pidiendo a mi Dios ahora vivo 

bien". 

E s as l , que la familia visitada, al entender el mensaje se convierte 

alprotestantismo evangelio; luego es invitado a asistir a las reuniones en la 

iglesia. 

Otra manera de difundir el evangelio, es por la presion familiar, en este 

caso familiaextensa, por medio del padre; es decir, cuando el anciano recibio el 

evangelio, quien les predica a sushijos y nueras, quienes por obediencia y honra 

al padre tambien se han convertido al protestantismoevangelico. E n la entrevista, 

el senor, Eugenio, de 29 anos de; agricultor y pastor;menciona: 

"soy evangelio ya hace 10 anos, mis padres me comprometio, 

me hizo entender para seguirla palabra de Dios, porque, antes 

yo andaba de fiesta en fiestas y tomaba mucho como otros 

jovenes mundanos; y eso segun mis padres que ya conocian 

la palabra de Dios estaba mal, y cierto, cuando me di cuenta, 

estaba haciendo mal." 

No solo la difusion del Evangelio es entre los chuymainos, sino tambien 

se da en los viajes que realizan, en busca de la economia para su familia. Los 

campesinos de esta comunidad hacen viajes de por lo menos de 1 a 2 meses. 

E n el lugar destino, el protestante evangelico les comenta de las historias 

Bfblicas y de algunos "milagros" que elrecibio de parte de Dios. E s el caso de la 

senora Rufina, de 66 anos de edad, ama de casa , menciona lo siguiente: 

"soy evangelio ya casi 40 anos, entre a esta mi religion en 

Pampamarca, cuando fui con negocio. Alii escuche la palabra 

de Dios y muchos cambios que hacia en la vida de la gente. 

Los milagros que hacia cuando uno es fiel a el" 

La musica y la interaction corporal es otro de los metodos que incrementa 

a los creyentes evangelicos. Segun K L A R A S C H I R O V A (2001) la musica 
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representa un modo amable, espectacular y emotivo de infiltrar al publico. E l 

papel liturgico de la musica y de sus elementos acompanantes como, el jaleo, 

palmas rltmicas y el baile, es mediar de la posesion por el espfritu a traves de 

estado extatico. E l trance, puede servir de gran atractivo para unos. Otros 

pueden disfrutar del don integrante de la musica. A nivel colectivo, la musica 

socializa a los creyentes, o sea les une por medio del canto, jaleos, etc. Y la 

emotividad que evocan. 

E n todos los templos de la iglesia evangelica de Chuymay, se observo 

diversos instrumentos musicales, como: el teclado, el arpa, la guitarra y las 

panderetas. Las mas usadas son el teclado y las panderetas; el primero por 

emitir sonidos muy alegres y fuertes y el segundo por ser de facil dominio. 

Tambien se observo y escucho los movimientos corporales al son de la musica, 

del canto. Todos se contagian con los gritos y los saltos. 

Sobre las "Fiestas espirituales" cuentan los entrevistados; que los 

creyentes evangelicosde Chuymay realizan sus fiestas, en las fechas que 

celebran cada templo. Por ejemplo L a Iglesia evangelica Pentecostal "Divino 

Bendito Redentor" ubicado en el pueblo nuevo-Chuymay, realiza su fiesta el 

27,28 y 29 de Junio. L a "Iglesia Evangelica Pentecostal del Peru del C P . de 

Chuymay" ubicado en el antiguo Chuymay, organiza el 15,16 y 17 de setiembre. 

Y la'lglesia Evangelica Misionera Pentecostes en Act ion Zarza Ardiente 

Chuymay", lo celebra el 15, 16 y 17 de mayo.Como se vio la fiesta dura 3 dias 

en cada templo, con instrumentos y canticos muy alegres, movidos y pegajosos, 

para ella, son invitados toda la gente Chuymay, los adeptos de la misma iglesia 

de todas las comunidades del distrito de Totos y los distritos vecinos. E n la fiesta, 

se sirve comida a todos los asistentes, quienes tienen la oportunidad de escuchar 

la doctrina del evangelio, predicado por un ministro evangelico que ha sido trafdo 

de la ciudad de Lima o Ayacucho para tal ocasion. TambieYi en estas fechas s e 

Neva el matrimonio de varias parejas, por la presencia del ministro y la 

concurrencia de la gente. Solo en estas fechas se lleva acabo el BAUTIZO, en 

el rio Chuymay o Chuymay mayo. La persona que se va a bautizar, es vestida 

con una ropa blanca, luego es sumergida dentro del agua por un momento 
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prudencial. Una vez fuera del agua, es recibido conuna tela blanca y conducido 

a un lugar donde pueda cambiarse la ropa mojada.Concluido el rito del bautismo, 

celebran el sacramento de la S A N T A C E N A (rito que consiste en tomar agua 

tibia). E l bautismo se interpreta como una santificacion personal por el espiritu 

santo. 

E l poder de la palabra. La oralidad pentecostal disuelve las barreras del 

analfabetismo. La espiritualidad universal anima a los que no saben leer. E l 

espiritu domina la letra. E l espiritu, la fe y el poder es lo que les universaliza a 

todos, ya sea de diferentes estratos sociales, las razas, sexos, culturas, etc. 

E l uso de Programas radiales. Los campesinos de esta comunidad, son 

oyentes de la emisora "Radio Amauta" de la ciudad de Huanta; quienes 

manifiestan que, las ensenanzas emitidas por medio de esta emisora les 

ayudoentender la "palabra de Dios"; esto por lo que en esta emisora se emiten 

programas en quechua y testimonios de creyentes que han tenido problemas 

similares y que por medio del evangelio, han podido arreglar susvidas; estos 

programas les ayudo a sensibilizar sus corazones. 

Las curaciones evangelicas, es otro metodo que atrajo a muchos hombres 

a esta religion. Mencionan que vieron curarse a muchos de sus paisanos 

solamente con el bautizo (entrega al Dios), los rezos, las manos puestas sobre 

el cuerpo y aceites bendecidos. No perciben la enfermedad como natural, sino 

producido por demonio, que se apodera de su alma a causa de la ausencia del 

Dios en su vida. Dicen que es una prueba que dios los da para que se den 

cuenta, del error en el que estan sometidos. L a s curaciones son realizadas 

generalmente en forma colectiva, de esta manera extienden su poder curativo a 

toda la comunidad. E s a s curaciones es una buena alternativa para la gente que 

vive en extrema pobreza, que no tiene una solvencia economico para realizarse 

una curacion medico oficial. 

Aprender a leer y escribir, escuchar programas radiales en quechua 

expresaron, entre otras cosas, una presencia poderosa del Dios protestante. L a 

fuerza de los santos se debilit6, los evangelicos no se cansaron de demostrar 
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que los santos no comfan ni andaban, que no estaban vivos como se habia 

creido siempre, quisieron comprobar que eran fabricados de yeso o madera. 

La restauracion familiar, es otro hecho que atrae a los creyentes. E l 

evangelio rompi6 con la violenciadomestica, ya que en sus deseos esta generar 

una buena familia, que actue bajo la moral universal. E l objetivo es la busqueda 

de paz, a traves de las palabras de Dios. 

E n la entrevista, el senorLucio, de 59 anos de edad, agricultor, menciona; 

"Antes de ser evangelio, yo tomaba mucho, y le maltrataba a 

mi esposa e hijos. Yo veia que los hermanos, ya no actuaban 

como yo, en sus casas vivian tranquilos, sin problemas, se 

respetaban. Entre evangelios vivian como con sus verdaderos 

hermanos. Viendo todo eso entre y ahora vivo tranquilo" 

Para el 99% de los adeptos de esta religion en el Centra Poblado de 

Chuymay, la vida es muy superficial, casi sin importancia; porque as i les ensena 

esta religion. La vida pareciera que no tiene valor, el cuerpo pareciera inerte sin 

la fe evangelica. Ellos manifiestan de que, para ser elegidos tienen que dejar de 

lado las cosas mundanas que practican todos los catolicos, dejar de preocuparse 

en adquirir cosas materiales, dejar de preocuparse en arreglos personales; ya 

que estos actos no llevaran al hombre a la salvacion de su alma. 

Predican a sus seguidores la ruptura con el mundo; pero por otro, 

necesita moverse en ese mundo para vivir y realizar sus actividades economicas 

as i como su dinamica evangelizadora para ganar mas adeptos. 

Segun ellos, la salvacion esta en entregarse fielmente en las manos de 

Dios, para ello, deben de ser bautizados como hijos de Dios, deben asistir sin 

falta los 4 dfas de la semana al C U L T O y vigilias, se debe estar pendiente de la 

biblia (palabra de Dios) todo el tiempo, se debe de dar el diezmo y hacer ayunos 

sin falta para alcanzar a Dios. 

Las ayunas exageradas no son acto de amor. Todos los entrevistados 

evangelicos dijeron, de que s i ayunan todos los domingos, pero algunos 
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manifestaron que ayunaron 3 y 7 dias, es el caso del senorlgnacio, de 62 anos 

de edad, agricultor, menciona: 

"Hago ayuno. Dos veces hice durante 7 dias. Luego hice 3 dias 

ma's veces y ahora hago 1 dia mas seguido. Hice 7 dias por 

muchos problemas que tenia, y necesitaba que Dios me 

guiara. Hacemos ayuno para limpiar el corazon, comunicarse 

con Dios, para encontrar la compasion hacia otras personas. 

Cuando hago ayuna en mi sueho Dios me habla y me libera de 

la maldad" 

Un domingo 22 de febrero asisti al C U L T O de la Iglesia evangelica 

Pentecostal "Divino Bendito Redentor" que se inicio a las 7 de la noche y 

termino a las 9:47 de la noche. Alli observe la masiva asistencia al culto de las 

personas, varones, mujeres con sus bebes en la espalda, ninos y ninas; todos 

llevaban consigo las biblias, cancioneros en quechua y espanol. Las mujeres, ya 

sea adultas y ninas, Ilevan su biblia y cancioneros amarrados en un mantel 

bordados por ellas mismas. Los varones Ilevan bajo los brazos. Cuando el pastor 

los indican las paginas, los busca emocionados, concentrados y serios. Cuando 

suena la musica y los canticos, aplauden y se mueven con mucha alegria; y 

cuando llega el momenta de rezar, todos se arrodillan y lloran con algunos 

susurros. 

Tambien pude observar que estaba presente un supervisor regional, quien 

primero observa y evalua el trabajo del pastor, lo hace algunas preguntas, le 

llama la atencion por algunos errores. A la concurrencia tambien les llama la 

atencion y les sugiere estas palabras " ustedes estan pensando en sus animates, 

en sus chacras en sus casas; acaso cuando mueren van a llevar todo esos? \no\ 

OMdense de sus kuyes de sus chacras, vengan a los cultos, hagan ayunos y 

lean la biblia, porque solo asi, seran elegidos y se Iran al lado de Dios. Ya le 

estoy diciendo, piensen en la salvacion de su alma, dejen cosas mundanas. Al 

final no se para que reniego, acaso es para mi? Es para ustedes y piensen en 

ustedes" 
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L a imposition de su religion a los ninos y las llamadas de atenciones de 

sus altos superiores, hacen que busquen la satisfaction de su fe. Y se olviden 

del bienestar de su cuerpo, de la mente, el vivir con una economia razonable 

que sustente su familia, con objetivos y metas de education y superacion. 

4.3. Cambiosen las costumbres religiosas- andinas de Chuymay. 

E l 100% de los entrevistados manifestaron que si hubo cambios en sus 

costumbres- andinas que tambien recafa en las funciones de sus autoridades 

tradicionales o Varayuq. Estos cambios empezaron desde la llegada de la religion 

evangelica- pentecostal y su masiva aceptacion de los chuymainos. Es ta nueva 

religion les obligo dejar de realizar las fiestas en su comunidad. Y a que todas las 

fiestas que realizaban los envarados y toda la gente, estaban relacionados con las 

creencias y practicas del mundo andino. Es tas practicas ancestrales son 

satanizadas por el Evangelio- Pentecostal. 

Para conocer la magnitud de la repercusion del protestantismo evangelico 

en las funciones de las autoridades en el centro poblado de Chuymay se hizo la 

pregunta, 

^Cuales eran antes las funciones de las autoridades tradicionales? 

Por las respuestas que brindaron a las preguntas puedo afirmar, que las 

funciones fueron dos. De un lado, funciones relacionadas con la administration de 

justicia, la intermediaci6n en conflictos y la sancion a nivel comunal; que en la 

actualidad aun se mantiene, aunque ya no con la misma intensidad. Y de otro 

lado cumplir los cargos de mayordomia, como producto del sincretismo religioso 

hispano- andino. Es ta ultima funcion fue afectada por la nueva religion, desde su 

llegada a la comunidad fue desapareciendo, en la actualidad toda la poblacion se 

han vuelto creyente evangelica. 

L a s autoridades tradicionales antes realizaban un conjunto de rituales; y con 

ellos cumplian la reactualizacion y transmision a traves del territorio, el valor de 

unos principios cosmologicosacerca de como concebir el mundo y como actuar 

sobre el. Los Varayuq fueron los intermediaries en la construction de un orden 

cosmologico. Eseorden era validado y transmitido al resto del grupo en sus 
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desplazamientos por el territorio andinoconvertido en un inmenso espacio 

ceremonial sagrado. 

Cada fiesta, estaba relacionado con el calendario ritual andino. Los trabajos 

estaban marcados por elciclo agricola y por las estaciones del ano. 

Los habitantes de la comunidad de Chuymay, hoy en un 99% evangelios-

pentecostales, al recordar sus fiestas, sienten verguenza, con r isas tlmidas, todo 

su actuar en sus costumbres anteriores. 

Es tas fiestas participativas estaban acargo de los envarados, como: 

> La navidad 

> E l carnaval 

> Las fiestas de pascua 

> L a fiesta de las cruces 

> La fiesta de yarqaaspiy 

> La fiesta del altar 

Cuentan los entrevistados, que la election o designaci6n y la entrega a los 

nuevos responsables de la organization de las fiestas, se realizaba en una 

asamblea general y fueron registrados en libros de actas por personas naturales 

y/o autoridades. 

Luego venla la preparation de la fiesta que comenzaba cuando s e asumla un 

cargo y que tenia la duracion de una ano, durante el cual buscaban y recibian las 

obligaciones y donaciones de los participantes (familiares, vecinos, amigos y otros) 

bienes y servicios que como cooperantes se comprometlan a ofrendar. 

Durante el ano previo a la fiesta los nuevos mayordomosllevaban a cabo un 

conjunto de actividades: 

• Alquilar la musica, vestimenta, toros; de comprar los viveres; de contratar 

los bailarines, etc. 
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• Abastecimiento de lena, mediante pequenas fiestas denominada 

"yantakuy". Este combustible se utilizo para preparar los alimentos durante 

las fiestas. 

• Recept ion y recojo de las donaciones. 

• Preparation de la vestimenta de gala y atuendos para lucir durante las 

fiestas. 

Finalmenteconcluia con la participation masiva de todos los miembros de la 

Comunidad. 

La fiesta de la navidad 

Segun el registro en el Centra Poblado de Chuymay, la fiesta de navidad s e 

realizaba de manera obligatorio por los Alcalde-varas.Duraba 4 dfas, empezaba un 

23 de diciembre, con visita a las autoridades y bailes y adoraciones en cal les y 

plaza, por momentos cortos. E l acto de competencia era 25 y finalizaba el 26, con 

umaqampi. Es ta fiesta consistfa en adorar la imagen de un bebe, elaborado de 

yeso, que simbolizaba el nacimiento del nifio Jesus . Las liturgias estaban 

relacionadas con la competencia de baile y cantos, entre la pandilla del alcalde 

propietario y la otra pandilla del alcalde campo. Los integrantes fueron 8 bailarines 

mas o menos, 4 varones y 4 mujeres en cada grupo; 3 musicos, los mayordomos 

y los ayudantes. Los alcaldes debian quedar bien ante el publico con el espectaculo 

que ofrecfa, por ello, para el dfa decisivo que fue el 25, trafan bailarines y musicos 

expertos en tal arte. Vestfan con sus trajes tfpicos fosforescentes, tanto varones y 

mujeres. La competencia comenzaba en la plaza principal y puerta del templo 

desde horas de la manana, ante la mirada, aliento y alardeo de todas las 

autoridades de vara colocados en la puerta del templo. E l alcalde-vara, que 

brindaba a toda la gente, las mejores viandas, bebidas, desde el inicio hasta 

finalizar; el que ofrecia buen espectaculo, significaba ganador de todo, respeto, 

admiration y carino.Se realizan toda una serie de liturgia. E l ultimo ano que se 

realizo la fiesta serfamas o menos en 1982, de alii ya no se practic6 mas. 

Menciona el senor Paulino, de 82 anos de edad, agricultor: 
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"Antes tomabamos mas empeno en los cargos y fiestas, en rezar 

a los santos. Por ejemplo,la fiesta de navidad era organizada por 

los Alcaldes Varas. El Alcalde Campo y el Alcalde Propietario, 

para el 25 de diciembre de manera obligatorio buscaban a los 

musicos y los bailarines; los hacia competir en la plaza, 

poniendo al ninoJesus en la puerta de la Iglesia, y al frente de la 

competencia. El ganador era mas apreciado y querido, es por 

ello, que traian a los buenos musicos y los mejores bailarines 

de otros pueblos. Tambien habia comida y bebida para toda la 

gente los 4 dias que duraba, los cargontesdaban a toda la gente. 

Esta fiesta se termino maso menos en 1982". 

La fiesta de la navidad, simbolizaria la culminacion del ano y el comienzo de 

otro. Al respecto la Antropologa B E A T R I Z P E R E Z GALAN, menciona: dia de jubilo 

por el nacimiento del nino J e s u s representa para los runas el fin de las obligaciones 

del conjunto de los cargos tradicionales de autoridad mas importantes de estas 

comunidades: alcaldes, regidores, aguaciles. Concretamente, para ellos y sus 

parejas, significa adquirir el reconocimiento de persona de respeto, estatus 

reservado a aquellos que han finalizado su servicio a la comunidad a traves del 

servicio de los cargos. 

Con la fiesta de la Navidad se inicia el pachakuti a traves del cual las 

autoridades tradicionales a traves de su participation en rituales como estos, 

clausuran simbolicamente el orden antiguo para dar paso a uno nuevo. E l lenguaje 

ritual en que se expresan las acciones, es sintomatico de ello. La fiesta de navidad 

es ante todo para los runas el anticipo de los rituales del mosoqwata(ano nuevo), 

una compleja secuencia de renovacion simbolica del orden espacio-temporal que 

incluye a las personas, los animales, elementos naturales y el territorio en el que 

habitan. 

E n el ano nuevo se realizaban las ceremonias de renovacion de las 

autoridades tradicionales en sus cargos. Es ta renovacion comienza el dia de 

Navidad, en el desfile y en la celebration posterior, y culmina durante la primera 

faena comunal en la segunda o tercera semana de Enero, en las que se confirma 
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a las nuevas autoridades. Por ello, el significado de estos dias para los runas es el 

de una transition. E n la fiesta de la navidad se da tres fases caracteristicas: a) 

separat ion del orden establecido que tiene lugar los ultimos dias del ano cuando 

los cargos culminan su periodo; b) suspension temporal del orden durante cinco 

dias desde la Navidad (ultimo dias de cargo) hasta el ano nuevo. c) Juramentacion 

de las nuevas autoridades tradicionales en sus cargos tras la ratification en la 

comunidad con motivo de la primera faena comunal. 

Cuentan los Chuymainos, desde que son protestante evangelico, y desde 

que dejaron bajo acta, no organizar mas las fiestas, por respeto a su religion; estas 

fechas que fueron muy importanteshace decadas atras, hoy no es recordado como 

tal, e s un dia sin tyrascendencia, que lo pasan en sus casas y en su iglesia 

cantando, rezando y ayunando. Pero los catolicos que aun anoran espectar la 

competencia, acuden a otras comunidades del Distrito. 

L a fiesta del carnaval 

Rememoran, que la fiesta de los carnavales, se realizaba en el mes de 

febrero. Organizado por los 4 nuevos Aguacilesde manera obligatorio. Como los 

aguaciles son menores de edad, la presencia y ayuda de los padres o cualquier 

familiar adulta era muy necesario. Y a que se tenfa que servir comidas y bebidas 

alcoholicas a toda la gente de la comunidad. La fiesta duraba 5 dias, comenzaria 

con el apakuykuy y finalizaria en un dia miercoles de ceniza. Como habfa 4 

aguaciles, tambien habia 4 grupos de bailarines y musicos. Cuentan, los aguaciles 

ten fan que asegurar a los 6 bailarines, solo varones, para ello, con anticipation 

suplicaria a cada bailarin para que acompanase como sus bailarines, los 5 dias. 

Los instrumentos musicales que se empleaba en los carnavales, en la 

comunidad de Chuymay fueron: la quena, el chinlili, la esquela y el waracco. E l 

tiempo que duraba la fiesta; los aguaciles con sus respectivos regidores y alcaldes-

varas paseaban todas a noches y dias, cantando, bailando y lucheando en los 

lugares que se encontraban con el grupo contrario. E l (lucheo) es una 

denomination que le dan al conjunto de juegos que realizan en la fiesta de los 

carnavales, como: el cargarse, empujarse, tumbarse, etc. Los carnavales en 

77 



Chuymay, no solo era para los aguaciles, regidores, alcaldes, musicos y los 

bailarines, sino para toda la gente que quisiesen pasearse, bailar y cantar. Como 

ya se menciono la fiesta culminaba un miercoles de ceniza, con una competencia 

de cantos, baile y lucheo, entre aguaciles, regidores, alcaldes, musicos y bailarines, 

para ello la presencia de todos era muy necesario. 

De manera obligatoria los alguaciles, realizaban el UMA QAMPI (curar la 

cabeza bebiendo alcohol y tomando caldo de cabeza de cordero) a sus respectivos 

alcaldes y regidores. Tenian que bien vistos por su autoridad mayor. 

Al igual que en la fiesta de navidad, el servir buena comida, harta bebida y 

buen espectaculo simbolizaba la adquisicion de respeto y carino. 

E n la entrevista, el senor Raimundo, de 51 anos de edad.agricultor, 

menciona: 

"Antes los aguaciles pasabamos los carnavales de manera 

obligatorio, como habia 4 alguaciles, tambien habia 4 pandillas. 

Estos grupos, mandado por el alguacil, su regidor y su alcalde; 

andaban todas las noches y de dias con sus quenas, esquelas y 

sus chinlilis, bailando y lucheando con sus contrarios en los 

lugares donde se encontraban. Los aguaciles repartiamos 

bebidas y comidas a toda la gente los 5 dias que duraba los 

carnavales. Antes era bulla en febrero. La ultima vez que vi fue 

mas o menos en 1997". 

La fiesta de los carnavales simbolizaba el amor, las gracias a la maduracion 

de nuevos alimentos. Estaba asociado a la fertilidad, el ordenamiento del hombre 

con la naturaleza y buen ano. Al respecto analiza la Antropologa B E A T R I Z P E R E Z 

G A L A N (2004) Con las ceremonias de renovation de los cargos en la comunidad 

que culminan tras la Epifania, comienza una segunda etapa del poqoy 

(maduracion), propiamente identificada como Carnavales, tiempo de los primeros 

frutos. Las autoridades politico-religiosas ya han sido renovadas y la relacion de 

reciprocidad con la tierra se puede restablecer a nivel comunal. Estos, en su papel 

de representantes simbolicos de sus comunidades comienzan a caminar el 

78 



temtorio, a domesticarlo rituaimente para todos los runas. Por eso los carnavales 

se caracterizan por continuos desplazamientos desde dentro y hacia los limites del 

territorio comunal en los que las autoridades, en su relation retiproca con el 

territorio, no solo lo sacral izan simbolicamente, sino que reciben una parte de su 

energfa en la interaction ritual. 

Los rituales en los carnavales son actos de baile, musica y juego, en ella 

esta contenidas sus expresiones culturales Mediante estelenguaje simbolico, 

transitan deun estatus a otro, comienzan a conocer a sus parejas, aprenden a baiiar 

y atocar instrumentos, renuevan comunalmente los pactos y al ianzas con otras 

comunidadesvecinas y reactualizan los limites fisicos de su territorio y su valor 

sagrado 

Ahora el significado del mes de febrero ha perdido su trascendencia, no hay 

festividades hacia la tierra y los encuentros amorosos de la juventud tienen otros 

espacios. 

L a fiesta de pascua 

Esta fiesta es en si la semana santa. Es ta es una expresion de la 

religiosidad popular, trafdo e impuesto por los invasores espanoles. 

Por la resistencia que manifestaron los hombres andinos de Ayacucho a 

la colonization, los espanoles planearon una estrategia, que por cierto funciono, 

esta estrategia ser ia la construction de los 33 templos en la capital y un templo 

en cada pueblo; que pertenecen a la iglesia catolica, que fue la religi6n de los 

espanoles. Otro ser ia la manifestation mediante las actuaciones de la pasion de 

Cristo: que por cierto hicieron que actuaran los ayacuchanos como una forma de 

sometimiento. 

Este catolicismo popular funciona como sistema cultural porque imprime 

en los creyentes un conjunto de disposiciones o fuerzas psicolbgicas 

determinadas, que pautan la conducta y actuation practica de manera profunda, 

duradera y penetrante, de tal manera que el caracter estable de su experiencia 
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religiosa en cada festividad de la semana santa, ser ia el sentimiento del pueblo, 

que se basa en la creencia de un dios y la devotion de los santos. 

E n el Centro Poblado de Chuymay antes de la llegada de la religion 

Evangelica-Pentecostal, se realizaba la fiesta de Pascua o Semana Santa 

obligatoriamente y con mucha devotion. 

Cuentan que para la fiesta de pascua nombraban otra autoridad de menor 

jerarquia que el alguacil; este era llamado F I S C A L , era precedido por el alguacil. 

Los f iscales fueron siempre 4 ninos de 7-9 anos de edad mas o menos. El los 

eran nombrados solo para la semana santa, o sea por 6 dias. Estos pequenos 

autoridades, tenian la funcion de construir una RAMADA (como una pequena 

choza) en cada esquina de la plaza principal, en aquella ramada, realizaban 

liturgias religiosas; como el correr por la plaza principal, arrodillarse y rezar en 

las ramadas colocados en las cuatro esquinas. 

Todos los envarados en la semana santa, tenian la funcion de elaborar la 

C U M P E (alfombra) y un trono. Al trono lo paseaban por la plaza principal, 

llevando la imagen de Dios en el trono. 

Los padres de los aguaciles tenian la funcion de elaborar la ACHIRA(una cruz 

adornada con flores) y llevar junto con el trono. 

Tambien tenian la funcion de realizar la visita domiciliaria por todo 

Chuymay. Llegaban por las noches a todas las casas pertenecientes a su 

jurisdiction, de manera obligatoria. E n ella, los llamaba la atencion y los azotaba 

a todos los ninos, previa consulta de los padres del comportamiento de sus hijos. 

Otra funcion de los envarados, era el de obligar a la gente para su asistencia a 

las misas en toda la semana. Otra funcion fue, comprar las palmas para repartir 

a toda la gente. 

E n la entrevista, el senor E l ias , de 84 anos de edad, agricultor, menciona: 

"En pascua los fiscales con sus alguaciles, plantaban ramadas 

en las 4 esquinas, adomaban con las hojas de calabaza. Estas 

ramadas eran vigiladas con rezos por los fiscales y aguaciles. 
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Tambien corrian rezando en las ramadas. La asistencia a la 

misa en la iglesia era obligatoria, y los envarados se 

encargaban de avisar. En el domingo de ramos los alcaldes 

compraban las palmas y repartla a toda la gente. A lo que 

recuerdo la ultima vez que hicimos fue en el ano de 1987 mas 

o menos". 

E l senorLucio, de 59 anos de edad, agricultor, cuenta: 

"En pascua todos los envarados y la poblacion lo paseabamos 

un trono con nino y las cruces por la plaza. Los agentes 

eramos 4 ninos de 7-8 anos mas o menos, nombrados por una 

semana, solo para las fiestas de pascua, nuestra funcion era 

correr por las noches en la plaza llevando linterna y chicote y 

rezando el alabado de rodillas en las 4 esquinas, si uno de los 

Fiscales alcanzaba al otro, lo azotaba. Tambien era funcion de 

todos los envarados en pascua visitarpor las noches a todas 

las casas de todo Chuymay, para azotar a todos los ninos y 

nihas para que se comporten mejor, primero preguntabamos 

a sus padres de su comportamiento y los azotabamos. 

Tambien los varaquq reuniamos a toda la gente, sea ninos y 

nihas a la iglesia para las misas que se realizaba en pascua. 

Quizas por eso antes habia mis respeto, miedo a los Varayuq". 

Esta fiesta de semana santa, en el Centra Poblado de Chuymay se dejo de 

practicar hacia 28 anos. Quedando solamente recuerdo lejanos en la memoria 

colectiva de los ancianos. 

Mencionan, desde que son evangelio la mayoria de los chuymainos, ya 

no les ha permitido realizar la fiesta de pascua, por lo tanto ya no era necesario 

nombrar a los pequehos autoridades, como los F I S C A L E S . Para salvar su alma, 

para ser elegidos tenlan que dejar todas las practicas catolicas. Hoy en dia, en 

las fechas de semana santa, hacen su culto y vigilias en su iglesia, como en 

cualquier otra fecha. 
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La fiesta de las cruces 

Es ta fiesta en el Centro Poblado de Chuymay se realizaba el 3 de mayo. 

Con ella rememoraban sus ritos cristianos de adoration a la cruz, a la que 

ofrendaban con muchas flores, especialmente en este mes. La cruz simbolizaba la 

proteccion a su pueblo, a la gente, a sus sembrios y animales. L a cruz no solo era 

venerada sino santificada. Significaba, la limpia, dignificacion y castigo, "donde hay 

una cruz allf esta Dios" y no el demonio. 

Los envarados tenian la funcion, de traer todas las cruces ubicadas en los 

cerros Pucaqasa, Isqunpachi, Qochaurqo. Para llevarlos a la iglesia y rezarlos, 

echarlos agua bendita y devolver a sus respectivos lugares con rezos y 

canticos.Tambien tenian la funcion de convocar y obligar a toda la poblacion, para 

su participacion en la misa. Es ta fiesta habria terminado mas o menos en el ano 

de 1982. 

E n la entrevista, el senor Ignacio, de 62 anos de edad,agricultor, menciona; 

"En la fiesta de Santa Cruz, los envarados en los meses de mayo, 

traian las cruces que habia en distintas lugares protegiendo al 

pueblo de heladas, granizadas y demonios. Llevaban a la iglesia 

y los hacian bendecir. Los devolvia a sus lugares con rezos y 

cantos. La gente lo acompanaba obligatoriamente. Termino mas 

o menos en 1982". 

R A M I R E Z B U T I S T A B E R N A R D I N O (2009), menciona, que la celebration 

de esta fiesta de las Cruces cuatro momentos distintos, dos correspondientes a 

las fechas fijadas por la Iglesia cristiana y las otras dos a las festividades 

ancestrales de los antiguos peruanos vinculadas al ciclo agricola. Recordemos que 

los incas tenian tres fiestas principales vinculadas a la siembra, el crecimiento y 

maduracion de las plantas: el Inti Raymi y la Oncoymita, en junio, con motivo de la 

aparicion de las siete cabrillas que protegian al maiz, en su fiesta, Ayrihuaimita, 

cogen el maiz y bailan Ayrihua; y la del CapacRaymi , entre fines de diciembre y 

principios de enero, con el inicio de las liuvias y la presencia de truenos y 

relampagos, comenzaba un nuevo ciclo de fecundation de la tierra. 
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Estas fiesta estan vinculadas a las creencias y ritos de los antiguos, que los 

espanoles a pesar del adoctrinamiento, la cristianizacion y la extirpacion de 

idolatrias, que significo tambien la destruction fisica de todos sus idolos, no 

pudieron desaparecerlas y por ello sustituyeron a gran parte de las divinidades 

indigenas por cruces, para que los indios en lugar de adorar a sus dioses adorasen 

al simbolo sagrado del cristianismo. 

La fiesta de yarqaaspiy 

La fiesta de yarqaaspiy, son conjunto de actos que se realizan en la 

limpieza de los canales de irrigation. Estos son, los pagapus, la musica, 

danzantes y la corrida de toros. 

Mencionan los entrevistados, que en el Centro Poblado de Chuymay, la fiesta de 

yarqaaspiy se realizaba en el mes de agosto. Los canales que limpiaban fueron 

tres. 

> La acequia de Condormarca 

> L a acequia de Chachaspukio y 

> L a acequia de Liriopata 

Para esta fiesta habia un mayordomo para garantizar la comida, la musica, 

danzante de tijeras y la corrida de toros. Los instrumentos musicales que se 

usaron en esta fiesta, fueron la corneta (elaborado del cuerno del vacuno), 

tambor, arpa, violin y chinlili. Los danzantes de tijera fueron traidos de Puqui y 

Huancavelica. 

Los envarados tenian la funcidn de fijar la fecha y convocar a la gente para 

la limpieza. Tambien eran los encargados de distribuir los trabajos y de 

supervisar. 

S e realizaban los pagapus antes de iniciar con el trabajo, en las bocatomas 

y ojos de agua, juntamente con el chaman y el mayordomo. Lo ofrendarian flores, 

coca, algunas gotas de alcohol y frutas. 
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Era infaltable llevar la O R C A (asi lo llamaron al alcohol, coca, chicha y cigarro 

que repartfan a todos los comuneros que participaban en esta actividad). 

E n la entrevista, la senora Jacinta, de 61 anos de edad, ama de casa , manifiesta: 

"...habia un mayordomo aparte de los Varayuq, organizaba las fiesta 

de corrida de toro y sacaba las galas, tambien preparaba comidas 

para todos los comuneros que asistian a la limpieza. Los envarados 

eran los encargados de pasar la voz a toda la poblacion de la fecha 

de la limpieza, tambien eran los encargados de llevar la ORCA, era 

coca, alcohol, chicha y cigarros, para los faenantes. Tambien los 

alcaldes iban con el mayordomo y uno que hacia los pagos a hawin 

a hacer el pagapu.Losenvarados nos decia de donde teniamos que 

trabajar, y nos controlaba. La ultima vez que vi, fue mas o menos en 

1995" 

E n la perception andina el ano comienza con las primeras siembras en el 

mes de agosto-septiembre, tiempo de secas (chaki). E s momento en que la 

tierra esta preparada para recibir la semilla. E s el tiempo en el que se hacen las 

limpiezas y los pagos rituales a la pacha mama y a los animales autoctonos con 

el objeto de garantizar su fertilidad el resto del ano. 

Los pagapus que se realizan en la limpieza de los canales fue, porque, los 

Wamani son considerados duenos de las plantas y animales, los wamanison 

las deidades indfgenas mas poderosas. S u s residencias son las montanas mas 

altas, los lagos de la puna y pukiales, los cuales los comuneros nunca se acercan 

solos. Una enfermedad llamada pukyo-uncoypuede recaer en cualquiera que 

camine de noche cerca de una laguna de la puna, oque deje de lado los 

necesarios rituales y ofrendas. Los wamani deben ser apaciguados con pago de 

rituales para obtener seguridad personal y la fertilidad de sus animales. Si se 

enojan, pueden devorar los corazones de los hombres. Los pagos rituales son 

hechos individualmente por las familias dos veces al ano, durante agosto y 

febrero, cuando la tierra esta "abierta" y los wamani son especialmente 

receptivos a las ofrendas. 
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Cuentan los entrevistados, por su religion, ya no lo hacen la limpieza de 

acequia con pagapus, los musicos, bailarines y toros. Y a no lo hacen con una 

olla comun, ni en la misma fecha, sino en cualquier otra fecha en los meses 

secos. Cada persona provee su alimentation y bebida. 

La fiesta de los altares 

E n Chuymay fue organizado por los envarados. Cuentan, que en la fiesta 

de Santiago que se realizaba el 3, 4, y 5 de agosto; los envarados tenian la 

funcion de plantar el altar en las 4 esquinas de la plaza principal. Los envarados 

los vestian a los altares con mantas y frazadas floreadas, banderas, cucharas y 

monedas antiguas; para que se vieran construccion de valor y hecho por las 

autoridades. Tambien tenian la funcion de contratar a los musicos, como un 

maestro en arpa y chinlilii, para que tocaran los 3 dias de la fiesta. Al son de 

estos instrumentos, los envarados todas las noches velaban los altares, bailando 

y cantando con la gente que deseaban gozar en la fiesta. 

A la vez tenian la funcion de poner orden a la gente que participaba en las 

fiestas. Los aguaciles debian de estar pendiente de poner orden a los ninos, de 

vigilar a los que generaban problemas en su estado de ebriedad; para luego 

avisar a los alcaldes. 

E n la entrevista, la senora Lifoncia, de 55 anos de edad, ama de casa , expreso: 

"Pasaban las fiestas de altarero en la fiesta de Santiago; 

plantaban los altares en los cuatro esquinas, ylos vestian con 

mantas, frazadas y los adornaban con cucharas y otros 

objetos de metal, para que se vea como de mucho valor. Para 

los 4 altares traian musicos como: arpa y chinlili y a alii la 

gente bailaba y tomaba toda la noche. La fiesta duraba 3 dias 

con corrida de toros; la corrida de toros los organizaba otras 

personas y no el Varayuq. La ultima vez que vi ha sido ma's o 

menos en 1990". 
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Esta fiesta se dejo de practicar en 1990, como consecuencia de la perdida 

de sentido, con la adquisicion de la nueva creencia evangelica. 

E n todas las fiestas que estaban organizados por los envarados u otros 

mayordomos, los Varayuq tenlan la funcibn de vigilar y poner orden. Cuentan 

que para que cumplan bien sus funciones, los alcaldes y los regidores tenlan que 

controlar la cantidad del alcohol que beblan. De lo contrario podrla originarse la 

falta de respeto a la autoridad. 

Sin embargo algunas se adecuaron a las exigencias de la religion 

Evangelica-pentecostal, como: 

La fiesta de todos los santos; cuentan que siguen asistiendo al cementerio 

a visitar a su muertos, llevando flores, frutas o comidas que les gustaba, pero lo 

rezan y cantan, todo lo que aprendieron como evangelios. 

Cuando hay muerto de ninos o personas adultas, se solidarizan, lo rezan 

y cantan, canticos de su religion, ya no el famoso ayataki, practicado por los 

campesinos cat6licos. 

En el matrimonio, los contrayentes solicitan al pastor quien hace llegar el 

pastor hace llegar a la sede regional, donde autorizan y fijan la fecha. Cuentan, 

que generalmente los matrimonios se realizan en las fiestas espirituales de cada 

templo, porque para la fiesta llegan los altos funcionarios de la iglesia evangelica. 

Estos funcionarios juntamente con el pastor, lo llevan a cabo el matrimonio, con 

canticos y rezos. 

4.4. Las fiestas y ritos que practicaron los Chuymainos antes de 

cambiar s u orientacion religiosa. 

Antes de la llegada de la religion Evangelica-Pentecostal. Quizas como en 

otras comunidades catolicos, los Chuymainos perciblan que los seres miticos 

que habitaban en su territorio, como los causantes, de los desastres naturales, 

carencia de sus ganados, la e s c a s a productividad de sus chacras, 

enfermedades, provocadas en un encuentro, en una rebeldla o quizas en el 
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olvido de sus pagos u ofrendas. Esto porque creian y practicaban en la dualidad 

hombre- naturaleza. 

Para la conception andina, la enfermedad es el desequilibrio organico o 

psiquico del hombre por haber atentado a las leyes de la naturaleza, puesto que 

el hombre tiene salud cuando cumple o actua bajo los mandatos de la naturaleza; 

cuando rompe ese orden, enferma, por eso, la enfermedad es la ruptura de la 

relation del andino con sus cosmos. E l tratamiento andino de las enfermedades 

parte de la constatacion del desequilibrio o ruptura de las relaciones entre el 

hombre y la naturaleza, causante de la enfermedad organica o mental. E s por 

ello que crefan en todo lo que mencionan a continuation. 

Todos los entrevistados mencionaron aparte de las fiestas que ya se 

menciono, las creencias dejaron atras, para el cual cito a al senor Reimundo, de 

51 anos de edad, agricultor. Donde precisa las creencias y los ritos que ya no 

practican por ser evangelios: 

El pagapu, son las ofrendas que se dan a los deidades andinos, para pedir 

permiso o para que eche su grat ia en sus agricultura y ganaderia. 

El qayapu; , es un tratamiento andino va acompanado, necesariamente, del 

ritual simbolico orientado a la busqueda del estado mental positivo de la persona 

y de ahi al equilibrio espiritual con la naturaleza. Porque segun la perception 

andina su espiritu de la persona salio del cuerpo por susto generado por algun 

mal espiritu; y que luego se posesionan dentro del cuerpo del enfermo. 

Pacha; es el alcance de la tierra, cuando es invadido sin ningun permiso de 

pago. 

Pukio; e s una enfermedad andina, se dice que es causada por el soplo de los 

ojos de agua, cuevas, manantiales y todas las aberturas, porque serian la boca 

de los wamanis. 

Muda; e s una especie de radiograffa andina, que lo realizan con cualquier 
animal recien nacido, pero el kuy es el mas utilizado. 
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Wayrasqa; es el mal viento o viento de las alturas que causa, dolor de la cabeza, 

vomitos y ronchas en el cuerpo, para la curacion de esta enfermedad s e utiliza 

la hierba 

Quqi; es un juego andino, que consiste en echar o pintar la cara con harina de 

maiz o trigo; en el sembrio, aporque y cosechas de sus productos agricolas. Este 

ritual simbolizaria, la buena production. 

El hombre y la mujer andina tenian que observar determinados horarios, 

lugares y senales de la presencia de lo divino. E s asi como en algunos mitos de 

lagunas y paramos se advertia sobre el peligro de andar por ciertos espacios y 

a "malas" horas. E l orden cosmico y social dependfa de la estricta observancia 

de ciertos comportamientos y practicas rituales, las cuales se convirtieron en una 

carga muy pesada de sobrellevar. 

Con la intromision de la religi6n evangelica y sus condiciones impositivas, 

generaron el abandono del culto y la fe "antigua", las divinidades andinas han 

perdido su importancia y sentido en la vida comunal.Solo creen ahora en la 

presencia y el poder de Dios. 

Las personas que aun creen y practican algunos de los ritos andinos son 

rechazadas, porque segun la conception de los evangelicos, estas personas 

llaman y mantienen una relation con el demonio. 

4.5. Conceptualizacion de las fiestas realizadas por s u s antecesores 

S e hizo la siguiente pregunta 

i,Que piensa de las fiestas y rituales que practicaban s u s antecesores? 

Los entrevistados de la religionprotestanteevangelico, recuerdan con 

mucha verguenza su actuar de sus padres y abuelo. Tambien mencionan que 

ya no esperan ni recuerdan las fechas en las que se realizaban las fiestas. 

Trascurre como cualquier dfa, en cultos inter-diarios, vigilias, ayunos, etc. 

Siempre pidiendo a Dios. 
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Los que cultivan la religion evangelica- pentecostal desde hacfa muchos 

anos, mencionaron de que las fiestas que realizaron anos anteriores, fueron 

vanos. Recuerdan el peso que significaba las numerosas obligaciones sociales 

y religiosas que un comunero catolico debla cumplir desde el matrimonio hasta 

la muerte. S e debla observar y respetar un riguroso sistema de deberes y 

responsabilidades reflejado en un determinado comportamiento de jovenes a 

ancianos, en un enorme gasto ritual que marcaba los ciclos basicos de la vida 

de una persona y en el sometimiento a las estructuras de poder representadas 

por el pueblo y la organizaci6n comunitaria. 

Rememoran segun ellos el aspecto negativo de la fiesta como mecanismo 

de control ideologico y economico, hacen referenda a la violencia, sacrificio y 

endeudamiento que estos eventos ocasionaban, rechazando de esta manera el 

caracter de reciprocidad y redistribution social impllcita en la fiesta religiosa. 

Argumentan de manera reiterativa las fiestas, generaban , mas pobreza, 

perdition y ausencia del Dios y concebir mas pecados, por estar alabando a los 

santos. 

E n la entrevista, menciona el pastor Eugenio, de 29 anos de edad, agricultor.Con 

10 anos de vida evangelica; 

"Las fiestas fueron en vanos, son pecado y no le gusta a Dios. 

Las fiestas es solo para la came, y la came queda solo en este 

mundo". 

El senor Julian, de 38 anos de edad, agricultor. Con 15 anos de vida evangelica; 

menciona: 

"Las fiestas eran en vano, lo haclan por emborracharse. 

Cuanto tomaban en las fiestas, habia peleas y vivian mal. Dice 

en la biblia que los santos hechos por el hombre no sirven, 

alababan algo que no valia, solo llamaban al demonio". 

Pero los recien ingresados a la religion evangelica pentecostes, aun 

anhelan las fiestas, porque tralan alegria. 
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E n la entrevista la senora Rufina, de 66 anos de edad, ama de casa . Dos 

anos como evangelio. Menciona: 

"...ahora que ya soy evangelio digo, hacer esas fiestas era de 

zonzos, fue gasto en vano. Pero cuando pasabas las fiestas 

eras mas respetado y valorado. La verdad las fiestas traian 

alegria, ahora es triste, ya no sabemos que fiestas vienen. 

Solo pedimos a Dios para estar tranquilos" 

De la misma manera la senora Jacinta, de 61 anos de edad, evangelio casi dos 

anos, ama de casa , Menciona; 

"...eran fiestas donde traian alegria, antojaba a la gente. Ahora 

es triste, todo es silencio. Pero el alcohol traia la perdition y 

eso desanimo" 

E n la memoria de los pocos catoiicos, las fiestas que se realizaban anos 

anteriores fueron buenos, porque les traia alegrias. Grac ias a las fiestas habria 

buena cosecha y muchos animales. Para corroborar, cito al senor Silvano, de 49 

anos de edad, agricultor; quien menciona: 

"Las fiestas eran buenas, porque eran costumbre y traia 

alegria. En las fiestas daban comida a todos, es por ello que 

teniamos buenas cosechas y muchos animales. Ahora como 

ya casi todos son evangelios, ya no hay fiestas, ya no tenemos 

buenas cosechas y animales" 

Los Chuymainos, en el ano 2009, elaboraron un acta en una asamblea, 

para que se prohibiera todo tipo de fiestas, y venta de bebidas alcoholicos, 

porque casi todos ya eran cristianos-evangelicos. Este acuerdo, fortaleci6 en la 

desaparicion de la unica fiesta que aun mantenian los pocos catoiicos, como la 

corta monte; que los organizaban de vez en cuando. Por lo tanto se dedicaron a 

reemplazar costumbres y celebraciones catolicas como fiestas, batallas rituales, 

consumo de alcohol, por fiestas "espirituales". S e reconocio que habia que 

satisfacer ciertas necesidades sociales llenadas antes por los ritos "paganos". 
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Con este afan se dio mucha importancia a la musica, al canto, al teatro y al 

deporte; formandose, en cada iglesia, grupos musicales de cantantes, cantoras 

y musicos que compusieron canciones e himnos de alabanza en quechua. Las 

historias bfblicas fueron dramatizadas y los "testimonios" embellecidos. Ademas 

de todo esto, los misioneros no se cansaron de recordarles las ventajas de una 

sana diversion sin "alcohol, deudas ni remordimientos" 

S e ha observado en los creyentes de la religi6n protestante evangelica el 

menospreciode sus practicas culturales anteriores, calificandolas de 

supersticiones e idolatnas. 

Entonces se puede deducir, que, antes de la llegada de la Iglesia 

Evangelica Pentecostal al Centro Poblado de Chuymay, sus habitantes posefan 

una identidad cultural, sus costumbres, tradiciones, danzas, ritos, alimentation, 

valores de las culturas ancestrales se puede mencionar a ; una concepcion 

holistica, amor a la vida y a la naturaleza, la reciprocidad y la afectividad, el 

trabajo colectivo, el valor de la fiesta. 

Como menciona Ja ime Urrutia (2009); las fiestas son integradoras de la 

sociedad, borran temporalmente las diferencias sociales, reproduciendose en 

ellas los vinculos sustentatorios de la identidad grupal. Actos rituales, musica, 

danza, comida, territorialidad: la fiesta es la maxima expresion conjunta de 

diversas expresiones del patrimonio cultural inmaterial. 

E n la fiesta, aun en las formas mas variadas, se reafirma, las identidades 

encuentran nueva savia para reforzarse y las relaciones sociales, sobre todo las 

que tienen que ver con la autoridad y el poder, son confirmadas, reestructuradas 

o recompuestas. De alii que la realization de cada fiesta implica la elaboration 

de estrategias: organizativas, con sus figuras preestablecidas; de imagen, 

mostrarse para ver y ser vistos; de consumo, sobre todo alimenticio, para 

favorecer la redistribution de los recursos vitales, 

La vida en sociedad se organiza en funcion de estas celebraciones. Las 

fiestas, marcan el calendario de una sociedad. E l ciclo festivo tiene mucho que 
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ver con los ciclos productivos. Ademas donde el acto de compartir juntos implica 

la aceptacion del otro. 

E n las fiestas religiosas los dioses y santos son invocados para que haya 

buenas cosechas, para evitar terremotos y la naturaleza ofrezca frutos de 

bonanza. Sin embargo muchas fiestas sacras son resultado de una simbiosis 

con el mundo profano y que por lo tanto no solo expresan un sentir de fe sino 

que, reflejan momentos de algarabias diversas, en el transito entre lo sagrado y 

lo profano. 

4.6. £Que sucederia si practicaran s u s costumbresanteriores? 

Para los Chuymainos ahora Evangelicos-Pentecostales, el retorno de las 

fiestas y los rituales, les ocasionaria, volver al consumo de alcohol, con ello, 

peleas, habria desastres naturales, enfermedades, muertes. Como producto del 

enojo de Dios. Y a que en la palabra de Dios, se prohibe todo tipo de fiestas y 

rituales por estar relacionado con lo pagano, mundano y lo satanico. Tambien al 

morir se irian al infierno, sus almas penaria alli, por sus desobediencias. S e cita 

a cuatro personas: 

En la entrevista el senor Sergio, de 73 anos de edad, agricultor. Manifiesta; 

"...regresaria todo el pecado. Dios no permite ya esas cosas. 

Solo se debe creer y adorar a Dios. Con fiestas, pierdes la 

salvacion, moriamos con pecados e iriamos al infierno y no 

veriamos al Dios" 

E l senor Ignacio Antonio, de 62 anos de edad, agricultor, Menciona: 

"...volveriamos a cometer pecados, Dios nos enjuiciaria, 

vendria castigos como: peleas, enfermedades y muertes" 

Entrevistado el senor Paulino, de 82 anos de edad, agricultor, dice: 
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"...la vida seria una perdicion, entrariamos en un fracaso, 

muertes y tragos. El demonio se apoderaria del corazon de 

todas las personas" 

E n la entrevista el senor Dionisio, de 45 anos de edad, agricultor, manifiesta la 

siguiente; 

"...nos llegaria castigos, como mucha lluvia, granizos y 

heladas. Tambien habria enfermedades y muertes" 

Pero, para el senor Silvano, de 49 anos de edad. Que aun pertenece a la religion 

catolica menciona; "no pasaria nada, para mi estaria bien" 

Para la religion Evangelica-Pentecostal, las costumbres anteriores esta 

relacionado con lo pagano. S e proyecta la imagen de un Dios vivo, que les 

observa sus actos, quien castiga, en caso de indisciplina.Su imaginario religioso 

se reduce a mostrar la culpa, el pecado, el infierno y los demonios, al 

purgatorio.La vida que llevan esta en constante disputa entre el bien y el mal, 

entre el demonio y el Dios, por lo tanto; Volver a cultivar sus fiestas y ritos 

anteriores, les condenan culpables porque con estas acciones volverlan a servir 

a Satanas y habrlan permitido que los demonios actuaran por medio de ellos 

para corromper y enviar al infierno tambien a familiares y a amistades. Culpables 

tambien porque con sus pecados fueron causa de numerosas maldiciones. 

Para "vivir segun las Escrituras", los pentecostales tienen que llevar un 

estilo de vida muy disciplinado y estricto que les impone una actitud sumisa y les 

prohlbe comportamientos destructives con ellos mismos y con los demas. Una 

lista de conductas inapropiadas, como el volver a organizar y presenciar las 

fiestas, pueden atraer maldiciones divinas y posesiones demonlacas. 

"... propiciaba no solo un cambio educativo sino moral, y que como senalamos 

antes se visualizaba al indigena como un ser vicioso y sin moral. Por eso los 

adventistas asumieron un modelo educativo combinado de tecnicas y discursos 

sobre la necesidad de una moral y fe cristianas".(NUNEZ NUNEZ, 2008) 
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Los ritos y cultos a las deidades andino desde un inicio fueron 

satanizados.Buscanacabar con tradiciones, valores antiguos y autoridades, 

haciendolos parecer perversos o pecadores. Producto de esta ideologia 

evangelica-pentecostes, el templo de la iglesia catolica, hoy es usado como 

almacen de materiales de construccion, las imagenes de los santos dejaron de 

tener sentido en la nueva creencia evangelica. 

S e ha introducido en el ideario de los evangelicos, el rompimiento total 

con las creencias sincreticas, donde la mejor forma de rechazo es el olvido, 

para dar paso, a la palabra de Dios, como la unica forma de salvacion. E l cual 

les ofrece una vida feliz acompanado deun futuro de bendiciones y paz 

espiritual. 

Bajo esta conception se viene desenvolviendo la vida en la creencia de, 

estos pobladores de Chuymay. Donde se aferran ferreamente a una creencia 

ideologica con cierto contenido dogmatico, en la seguridad, que es la unica, 

para la salvacion de la persona. 

Esta situation ha ocasionado al interior de la Comunidad, la perdida de 

sus costumbres ancestrales y por consiguiente los vinculos de cohesion social 

practicados de manera colectiva dentro de un ambiente fest ive 
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CONCLUSIONES 

1. L a presencia de la iglesia evangelica, ocasiono la desestructuracion 

comunal, mediante la perdida gradual de la identidad cultural, 

extinguiendose paulatinamente sus costumbres, tradiciones, danzas, ritos 

agncolas y ganaderas, alimentation y valores ancestrales. 

2. La iglesia evangelica- pentecostal en su afan de conseguir mayores 

creyentes en las epocas de la violencia, prestaron soporte emotional, 

ante la poblacion indefensa e insegura. Y en este proceso actualmente el 

99% de la poblacion total adulta se ha integrado a este sistema de 

creencia. 

3. E n su estructura interna de funcionamiento de la iglesia evangelica 

existen acciones precisas orientadas hacia esta practica evangelica, 

mediante la aplicacion de una lectura persistente en la biblia, asi como la 

salvacion del alma, y dentro de ella el alejamiento de las demas creencias. 

Los metodos que utilizaron para cambiar la ideologfa fueron: la difusion 

de los milagros, las curaciones, los dones, la presion social, familiar, los 

viajes y las fiestas espirituales. 

4. La creencia evangelica al interior de la comunidad ha ocasionado dos 

aspectos, de un lado hace que estos creyentes se sujeten ha normas y 

moral, y dentro de ella buscan encontrar la paz espiritual. De otro lado se 

aprecia una perdida cultural mediante el alejamiento y perdida de sus 

costumbres, considerando que se encuentran en el camino correcto. 

5. Dentro de la memoria colectiva en estos creyentes evangelicos queda en 

el recuerdo sus fiestas andinas como practicas vanas y mundanas, que 

ocasionaban gastos economicos. E n la actualidad esto ha sido 

remplazada por las fiestas espirituales, cultos inter- diarios y vigilias; que 

significan una catarsis personal, familiar y sicologico. 
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RECOMENDACIONES 

a) S e debe desarrollar mas estudios antropologicos de las confrontaciones 

ideologicas de la tradicionalidad con el mundo modemo. Los cuales 

merece ser abordados con nuevos enfoques teoricos. 

b) S e hace necesario elaborar un registro etnografico del bagaje cultural de 

esta comunidad mediante entrevistas a los ancianos. 

c) E l trabajo de campo es el sustento, para poner a prueba la capacidad de 

hacer en el terreno mismo, lo que a veces, y no siempre, se aprende en 

las aulas y mediante las lecturas recomendadas por los profesores. 

d) La realization del trabajo de campo no solo requiere de lecturas previas, 

adecuado diseno de investigation y de los instrumentos y tecnicas de 

recoleccion de datos y conocimiento de las condiciones ambientales; sino 

actitudes personales, dedication y buena relacion con la poblacion 

estudiada. 
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Foto N° i. Chuymay Nuevo Foto N° 2. Cauymay Antigua 

FLente: frto tomada por la autora. 

Fete N° 3. iglesia evangelica pentecostal del Peru de Chuymcy An'iguc. Foto Nc 4. Pastar de la Iglesia Pentecostal 

Fuente: f t o tomada por la autora. Fuente: fDto tomada por la autora. 
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Foto N°5. Igiesie tvangelica Pentecostil "Divino Bendito Redentor". Foto S° 6. Pastor de Ic Iplesia mencienac'a a la izquiexda. 

Fuente: foto torrada por la autora. Fusrrle: foto tomada pot la autora. 

FotoN°7. "Iglesh EvangeUca Misionera Peatecostes en Accion Zarza Ardienie Chuymay '' Foto N° 8. Su pastor. 

Fuente: foto tomaca por la autora. Fuente: foto .omada por la autora 
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Foto V 9. Imogen de los adeptoi ie la nueva reiigwn en su culto. Foto N° 10. El presidente dt los jovenes realizani'c el culto. 

Fuen'e; foto tomada por la autora. 

21 
Fuente: foto tomada por la autora. 

Fot) y II. Extractos de tibEa, esc.-itas en laspare&spara recordar a los adeptos 

Fuente: foto tomada por la aufcra. Fuente: foto toTiada por la autora. 
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Foto N° 12. tmagzn de las amtoridades tradicionales 

mm 

«H 
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Foto N' 14. Faena comunal dirigiiki por ua regtio," del Alcalde Vara 

Fuente: foto tomada por la autora. 

Foto N° 15. Imogen dd templo cat&ico, en eompieto abandono 

Fuente: "bto tomada por la autora 
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Foto N° 16. Imogen del interior del :emplt» catolico, usado como deposito de materiales de construccion 
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