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Las fuerzas de entropia ( I )  estan universalnlente presentes a1 interior 

de cada grupo humano. Se manificstan en todos 10s niveles y haccn que cual- 
quier sistema social, aun aquCl aparentemente nlhs estable y cristalizado, 

tcrn~ine por funcionar con rendinliento dccrccicnte (2). La sucesion nlis~na 
de las gcneraciones (jmplicando por una parte la mucrte dc 10s viejos, 10s nlis 
arraigados en la cultura, con la consiguicnte ruptirra de toda una cornpleja y 

dclicada red dc rclacioncs sociales por ellos cstablccidas en el curso de la 
vida, y por otra park el nacirnicnto de nuevos individuos no sujctos a i ~ n  a1 

proceso de endoculturaci6n y por lo tanto potencialn~ente peligrosos para cl 
orden establecido) es parte, y quizis cl elemento principal, de esta dinimica 
negativa. Si todas las instituciones sociales, y la sociedad en st1 conjunto, es- 

t in  ya de por s i  constitucionalmente expuestas a1 "riesgo" de la descompo- 
sicion y de la desintegracibn por desgaste natural de sus estructuras, existc 

ademis una serie de circunstancias en las cuales este riesgo aunlenta en pro- 
gresion geom6trica. Una carestia, una epiden~ia, un cataclismo natural, lu- 
chas sociales y politicas, una guerra, por ejemplo, son todos hechos acciden- 

tales que pueden crear desequilibrios y producir una crisis mis o menos pro- 
funda en el cuerpo social. 

Contra todo esto las sociedades tradicionales han madurado en el 
tiempo una serie de mecanismos de regeneraci6n y defensa capaces de con- 
trolar la crisis y restablecer el orden, convirtiendo en unos casos el mismo 

estinlulo desestructurante en un factor de rcforzanliento del sistema: leyes, 

normas, sanciones, fiestas, ritos de iniciacion y de pasaje, rituales de confe- 
sion, purificaci6n y expiacibn, inversi6n de 10s roles, revueltas, batallas ritua- 
les, envidia institucionalizada, son s610 algunos de 10s mecanismos de control 

que por lo general la sociedad utiliza para disolver conflictos y tensiones, 

rcabsorber fen6menos de desviacion y hacer frente de manera eficaz a toda 

(1) Degradaci6n de energia. T6rmino propio de la termodinimica, introducido en la an- 
tropologfa por Georges Balandier: "El ordo rerum y el ordo hominum e s t h  amena- 
zados por la entropfa, por las fuerzas. destructivas que llevan en s i  mismos, por el 
desgaste de 10s mecanismos que 10s mantienen en vida. Todas las sociedades, aun 
aquellas que parecen m h  cristalizadas e s t h  obsesionadas por el sentimiento de su 
vulnerabilidad" (Antropologh politics, Milano, 1969 --ed. orig. ing. 1967- pig.  94). 

(2) Georges Balandier, Le societci comunicanti, Bari, 1973, psg. 305. 



fuerza disnomica que la atnenace. Esto, sin embargo, no significa misoneis- 
mo; antes bien, las respuestas sociales, en su variabilidad, constituyendo una 
continua adap tacion a diferen tes estimulos, determinan una constan te re- 
fornlulacion de las superestructuras, en un perenne, aunque a menudo im- 
perceptible, proceso de cambio. 

Estfmulo (fuerzas de entropia y disnomia) --* disfuncion de la su- 
perestructura -+ respuesta (homeostdtica) -+ redefinicicin de la superestruc- 

tura. 

Por el contrario, cuando una sociedad se encuentra frente a una si- 
tuaci6n completamente nueva, para la que sus superestructuras no estin de 

mod0 alguno en condition de proporcionar una respuesta adecuada, se con- 
trae entonces hacia sus "'ialores mhs profundos", que constituyen la esencia 
misma de su mod0 de ser y mhs all6 de 10s cuales simplemente cesaria de 
existir en tanto formaci6n socio-cultural historicamente determinada. El 
contactochoque con una civilization extrafia, dotada de una potencia ma- 
terial y tecnologica superior, que instaura un regimen de explotacih y opre- 
si6n e intenta imponer su modus vivendi y su Weltanschauung -situation 
que han vivido casi todos 10s pueblos extraeuropeos caidos a partir del si- 

glo XV en la esfera de influencia de Occidente- es el caso mhs macrosc6pi- 
co y recurrente, y ademas el mejor documentado. 

Los "valores profundos" en 10s que se eqcierra la cultura dominada 
para poder continuar existiendo, no son otra cosa que la expresion de sus 
estructuras fundamentales, irreductibies e irrenunciables (las que, en dltima 
instancia, se pueden identificar con las mismas estructuras meptales, percep- 
tivas, nembnicas, logicas y afectivas de sus miembros). Son Cstas las que mis 
de las veces tienen tanta fuerza y tanto poder de resistencia que le permiten a 
la sociedad, aun en 10s momentos mAs dificiles, sobrevivir, renovarsk y perpe- 
tuarse. En efecto, alcanzado el miximo limite de contracci6n, una entidad 
hist6rica y cultural dada,o desaparece por etnocidio o, peor atin, por genoci- 
dio o, precisamente a partir de sus estructuras primarias, reinicia un proceso 
de reconstitucion de s i  misma, regenerando una superestructura mAs adecua- 
da y conveniente a la nueva realidad que se ha creado. 

Esquema B 

Impulso desintegrante -+ desintegracicin de la superestructura -+ 

compresih hacia las estructuras primarias + regeneracidn de la superestruc- 



tura. 

"I~npulso desintegrante" es cualquier factor o complejo de factores 
que genera en el cuerpo social una crisis tan aguda y extendida que 10s rneca- 
nismos tradicionales de control y defensa se vuelven del todo inadecuados 
para hacerle frcnte y superarla. Es ante tales conflictos que la sociedad se li- 
bera de sus elementos superestructurales obsoletos y ya faltos de significado, 
siendo transformadas completamente las condiciones por las cuales tenfan 
razon de existir, para buscar, pues, en sus cimientos las energias y 10s modos 
para salvarse y revitalizarse. La regeneration surge abimis en la f6rrea e in- 
condicional defensa de aquellos valores outoctonos que, ~n i cos ,  pueden ga- 
rantizar la sobrivivencia y la continuidad de una cultura. Sobre esta base 
pueden ser creadas nuevas articulaciones de lo social, o bien pueden ser elabo- 
radas una serie de manifestaciones culturales parcial o totalmente disimiles 
de aquellas originarias: lo que interesa es que 10s procesos de cambio ocu- 
rran sin ninguna solucion de continuidad, la que precisanlente es asegurada 
por la persistencia, subterrrinea e invisible, de las estructuras pri~narias. 

De todo esto resulta que 10s fenomenos de aculturacibn son con fre- 
cuencia absolutamente superficiales, existiendo corno transform+aciones de 
las superestructuras, pero sin afectar las estructuras profundas. A1 respecto, 

recuerdese el caso extremo seiialado por Roger Bastide cuando, refiriendose 
especificamente a las estructuras mentales de 10s individuos pertenecientes a 
una deternlinada cultura, afirma: "desdc un punto de vista material, una cul- 
tura puede haber desaparecido casi totalmentc, puede haber sido barrida por 
la marejada de la cultura do~ninantc, a tal punto que el Negro puede decir 
con toda buena fe: 'Nosotros 10s Latinos' o 'Nosotros 10s Anglosajones', y, 

sin embargo, las estructuras profundas pueden permanecer intactas, las for- 
mas de organizaci6n pueden no llaber sido dafiadas" (3). Y, en efecto, corno 
lo ha11 demostrado tanto h4elville J. Herskovits (4) corno el mismo Bastide 
( S ) ,  existen entre 10s descendientes de 10s negros trasladados corno esclavos 
en siglos pasados a tierra americana sorprendentes persistencias de este tipo, 
expresadas sobre todo en diferentes formas de conservacion de la religion an- 

cestral: 10s cultos afro-brasileros (como el Candoinble de Bahia, el Batuque 
de Porto Alegre, el Chango de Recife, derivados directamente de la religion 

de 10s Yoruba de Nigeria y del Dahomey, y la Macunlba de Rio de Janeiro, 

( 3 )  Roger Bastide, Noi e gli altri: luoghi di  incontro e d i  separazione culturale e razziale, 
Milano, 1971 (ed. orig. franc. 1970), pPg. 181. 

(4)  The myth of Negro past, New York, 1941. 

( 5 )  Le Americhe Nere. Le culture africane nel Nuouo Mondo, Firenze, 1970 (ed. orig. 
franc. 1967).  



en la que la tradicibn yoruba se mezcla con creencias de 10s Bantu del Con- 
go)  ( 6 ) ,  el Vudu Iiaitiano (7 ) ,  la Santeria cubana (8) y la religion de 10s ne- 

gros fugitivos, 10s asi  llamados nlarrons. dc Surinam y de la Guyana France- 
sa (transposicion mis  o nienos fie1 de difcrentes cultos del Africa Occidental) 
(9). son un claro testigo de ello. Por otro lado, es tambien verdad que esos 
niismos americanos negros, que celebran ritos de tipo africano y entran en 

trance poseidos por sus antiguos dioses, lian adoptado desde hace tiempo 
niuchos rasgos de la civilizaci6n hegemonica, sobre todo en lo que concierne 
a la cultura material y las actividades econo:nicas, cultivando la tierra, por 
cjemplo, con tdcnicas y herramientas de origen europeo. Contradiccion apa- 
rente, sin embargo, en tanto fruto de un unico, positivo y necesario proceso 

de adaptacion a1 niedio ambiente y a la nueva situation Iiist6rica, bajo 10s 
patrones de la continuidad cultural y, por ende, sin pdrdida total de identi- 
dad ( 10). 

Algo similar ha puesto en evidencia Nathan Wachtel respecto a 10s in- ' 

dios de 10s Andes en cl primer period0 colonial, cuando dstos recibieron con 
relativa facilidad determinados articulos y cultigenos de 10s espaiioles, a1 

tienipo que se revelaron fuertenlente reacios a convertirse a1 cristianisnio, 
permaneciendo obstinadarncnte fieles a su tradicional sistema de creencias y 

representaciones colectivas ( 1  1); sisten~a que, por lo demris, tnutatis mutun- 
dis se ha transnlitido hasta nuestros dias (1 2). 

Pero el ejemplo mAs clamoroso y, en muchos sentidos, paradojico de 
"aceptacion" total como superficial dc 10s bienes y, mas globalmente, de la 
cultura material y de la tecnologia de 10s blancos por parte de sociedades tra- 
dicionales, nos llega de 10s asi  Uamados "cultos del Cargo", una serie de di- 
ferentes rnovimientos religiosos, con implicaciones politicas, que en varias 

( 6 )  Cfr. Roger Bastide, Les religions africaines au Brgsil, Paris, 1960; cfr. tambih Ange- 
h a  Pollak-Eltz, Cultos ufroamericanos. Vudli y hechicerlh en lus Amkricas, Caracas, 
1977, p-ags. 91-157. 

( 7 )  Cfr. Alfred Metraux, Le Vaudou haitien, Paris, 1959. 

( 8 )  Cfr. Lydia Cabrera, El Monte Igbo Finda, La Habana, 1953. 

( 9 )  Cfr. Melville J.  y France S. Herskovits, Rebel destiny, New York, 1934; Jean Hu- 
rault, Les Noirs refugiks Boni de  la Guyane Fran~aise, Dakar, 1961.  

(10) Bastide, Le Americhe Nere, cit. p6gs. 57,  97-9 y 214 y sgtes. 

(11)  Nathan Wachtel, La uisione dei vinti Gli indios del Peni di fronte olio conquisfa 
spagnola. Torino, 1977 (ed. orig. franc. 1971), prig. 239. 

(12)  Cfr. Marco Curatola, Aspetti dellu religione quechua: tradizione e reinterpr~tozione, 
en "Culture ", n. 3.  p6gs. 149-66, Roma, 197 8. 



oportunidades han florecido por doquier en Nueva Guinea y otras islas de la 
Melanesia desde fines de la primera Cuerra Mundial en adelante. Tales mo- 
vir&entos se basan en el anuncio, por parte de uno o n ~ i s  profetas, del prbxi- 
n ~ o  fin del mundo mediante un terrible cataclismo que lo destruiri todo. En- 
tonces, 10s antepasados regresardn (en algunos casos se habla mis  bien del 
inminente advenimiento de algun hdroe cultural, del Dios de 10s cristianos o 
de otras cntidades sobrenaturales) llevando sobre una nave o un aeroplano 
todos aquellos bienes -Hamados cargo en la jerga local anglo-china- de que 

gozan y hacen alarde en ese nlomento 10s europeos. De otro lado, la gran 
abundancia de fabulosas mcrcancias en posesi6n de estos dltinlos se explica 
por el hecho de que las acapararon al inicio de 10s tiempos, no obstante 
haber sido en  realidad creadas por 10s antepasados tribales para sus descen- 

dientes, 10s cuales, sin embargo, las perdieron por torpeza y desobediencia a 
las leyes divinas. De cualquier modo, ahora, con el retorno de 10s espiritus 
de 10s muertos, 10s productos industriales de la civilization occidental pasa- 
r in  finalmente a nlanos de 10s nativos, sus legitimos dueiios, mientras que 10s 
blancos serdn barridos de la faz de la tierra, instaurindose asi una era de 
g a n d c  y eterna beatitud (1 3). 

La "Locura del Vailala " (Golfo de Papua, Nueva Guinea, 191 9-1 923) 

Uno de 10s principales y nlhs famosos cultos de Cargo fue el conocido 
como la "Locura de Vailala", quc se desarroll6 en 10s aiios '20 entre 10s nati- 
vos del Colfo de Papua, en Nueva Guinea. El movimiento tuvo su origen por 
el aflo 1919 entre las comunidades asentadas a lo largo del r io Vailala, para 
luego extenderse rapidamcnte sobre toda la zona costera comprendida entre 
el delta del Purari y el r io Biara y toda su zona interior. Su inspirador fue un 
viejo de nombre Evara, que dio paso a la agitation indigena anunciando la 
prbxima llegada de un vapor conducido por 10s antepasados y cargado de 
mercancias, entre las cuales habian fusiles, que servirian para ecllar a 10s 
blancos. En efecto, 10s espfritus de 10s antepasados aparecidos a1 profeta du- 

(13) Entre 10s muchisimos trabajos, ya sea de caricter general como monogrifico, sobre 
10s "cultos del Cargo", vdase en particular Andreas Lommel, Der "Cargo-Kult" in 
Melanesien. Ein Beitrag zum Problem der "Europaisierung" der Primitiven, en 
"Zeitschrift fiir Ethnologie", vol. LXXVIII, n. 2 plgs. 17-63, Braunschweig, 1963; 
Vittorio Lantemari, Origini storiche dei culti profetici melanesiani, en "Studi e Ma- 
teriali di Storia delle Religioni", vol. XXVII, p6gs. 31-86, Roma, 1956; Peter Wors- 
ley, La tromba suonerd, I culti millenaristici della Melanesia, Torino, 1961 (ed. orig. 
ingl. 1957 ); Kenelm Burridge, Mam bu. A Melanesian milleniu rn. London, 1960; Pe- 
ter Lawrence. Road belong cargo, A study o f  cargo movement in the Southern 
Madang district in New Guinea, Manchester, 1964. Para una amplia reseiia de 10s 
trabajos anteriores al 1952 v6ase ademb Ida Leeson, Bibliography o f  Cargo cults 
and other nativistic movements in the South Pacific, South Pacific Commission 
Technical Papers, n. 30, Sydney, 1952. 



rante una de sus nunlerosas crisis extiticas, le habian revelado que la harina, 
el arroz, el tabaco y todos 10s deniis bienes europeos pertenecian en realidad 

a 10s Papda, quienes se habrian pronto apoderado de Cstos. Los nativos, se- 
guros de la inminente llegada del cargo, abandonaron toda actividad laboral 

y toda forma de intercambio comercial, preocupindose, en el interin, de 
acumular consistentes ofrendas en aliment0 para 10s antepasados, imagina- 
dos como seres de piel clara (segdn la arraigada creencia de que todos 10s ne- 
gros, luego de su muerte, se volvian blancos). Y para proyiciar su retorno co- 
menzaron a celebrar con gran pompa las tradicionales fiestas con danzas en 
honor a 10s niuertos, las cuales representaron la principal practica cultual del 
movirniento; mientras que paralelamente fueron repudiadas y combatidas 
muchas otras pricticas religiosas locales, acabando en la hoguera las misca- 

ras y 10s adornos del cuerpo usados en Cstas. 

Pero el aspect0 mas saltante del nuevo culto fue el estado de posesion 
colectiva en el que cayeron comunidades enteras; fendmeno que 10s primeros 

observadores europeos llamaron precisaniente la "Locura de Vailala". Hom- 
bres, mujeres y niiios entraban simultineamente en trance, poniCndose a 

menear obsesivamente la cabeza de un lado a otro y el tronco hacia adelante 

y a t r b ,  a temblar, a contorsionarse, bailar, cantar, emitir exclamaciones apa- 
rentemente sin sentido, cuchichear entre ellos, murmurar, para luego pasar a 
un estado de total mutismo. e inmovilidad. Algunos de 10s que habian recibi- 
do cierta educaci6n cristiana tenian visiones de Dios o Jesus, que -decian- 
les hacia revelaciones. Muchos, por otra parte, se declaraban abiertamente 

"hombres de Jesus Cristo" y, a pesar de no saber leer, se paseaban con la Bi- 
blia o cualquier otro libro bajo el brazo, remedando comportamientos tipi- 
cos de 10s misioneros. Siernpre con el prop6sito de imitar a 10s blancos, 10s 
Papda llegaron a construir en el centro de sus cornarcas, mesas con bancas, 
en las cuales. se pasaban sentados inm6viles gran parte'de su tiempo en espe- 
ra de la llegada del cargo, asi como pequelios templos, bastante sirnilares ar- 
quitectbnicamente a las iglesias de las misiones, frecuentados sobre todo por 
10s jefes del movimiento. En ellos eran conservados largos palos engrosados 
en la punta y astas de bandera, usados por lo general en practicas adivinato- 

rias, apotropaicas y terapduticas, que se pensaba permitirian entrar en comu- 
nicaci6n con la nave de 10s espiritus de 10s muertos, retomando asi la idea de 

las- antenas de radio vistas en 10s campos de la Anglo-Persian Oil Company 
que en aquella Cpoca realizaba perforaciones en la region. 

La "Locura de Vailala", ces6 hacia el aflo 1923, per0 su recuerdo se 
mantuvo aljn vivo por muchos aiios entre 10s indigenas, que con el trans- 
currir del tiempo tendieron a mitificar cada vez mis aquel period0 de inten- 
sa exaltacidn religiosa, terminando por considerarlo una era de prodigios y 



niilagros ( 14). 

Lo paradkjico de las torycs tentativas dc irnitacion de 10s usos y cos- 
tumbres de  10s europeos y dcl mancjo disparatado de aigunas nociones co- 
munes extraidas de la religion cristiana por parte de 10s PapGa, dcmucstra 
de manera absolutanientc cvidentc c6nio la aculturacidn puede representar 
un fcn6nieno ilusorio y mistificantc. En cfecto, la asunci6n dc algunos rasgos 

aislados de la cultura dominan te, descon textualizados y rein terpretados a la 
luz dcl patrilnonio dc 10s conociniientos y experiencias tradicionales, lejos de 

rcprcscntar una dcsnaturalizaci6n cle la cultura autoctona, indica el csfuerzo 

llevado a cab0 por 10s miembros de esta ultima para recomponer la unidad de 
su saber y de su conccpci6n-comprension del mundo, pucsta en crisis por la 
violcnta irntpci611, en su universo fisico y mcntal, de Occidcntc, con sus mi- 
sioneros, sus funcionarios y administradores coloniales, sus soldados, sus co- 
nierciantes y, sobre todo, sus infinitos y cxtraordinarios productos. Los nati- 
vos. tlc Iiecho carcntcs dc 10s clementos dc juicio y de 10s puntos de refercncia 
niinimos c indispensables para poder comprenclcr el vcrdadero origcn y modo 
de produccibn de tales manufacturas. apelan, pues, a la logica y ala experie~icia 
a fin dc cncontrar una soluci6n a un angustioso problema dc orden histdrico- 

c~dtural  y cxistencial, quc parccc rctar toda racionalidad. Y lie ah i entonccs 

clue toma cuerpo la ideologia de 10s cultos clcl Cirrgo, quc Icsofrece finalmcntc 
una explicaci6n aceptable, cn tanto cohcrente. global y satisfactoria: i,QuiS.- 
ncs sino 10s antepasados. que en su oninipotcncia ban creado a 10s indigenas 
vivicntcs y les Iian dejado cn hercncia la tierra con todos sus frutos, puedcn 
liabcr producido las naves, 10s aviones, 10s fusiles, las cajas de alinicntos en la- 
ta, 10s utensilios dc rnetal y totlas las demis maravillosas mercancias de  10s 
blancos? ;,Dc ddnde, por otra partc, pucdcn venir cstos ~ l t i m o s ,  con sus 
grandcs cmbarcacioncs capaces de surcar velozniente 10s inniensos ocdanos. 

sino prccisamcntc dc la ticrra dc 10s niucrtos, que se cncuentra niis  alla del 
mar? i,Y no cs acaso otra y definitiva prueba de esto cl color claro dc  su pic1 
que revela incquivocarnentc su procedencia del reino dc 10s espiritus? Ade- 

mis, si la supcrioridad dc 10s extranjeros reside, corno 6110s mismos afirnlan y 

cnsefian, en sus dioscs, en sus ritos mdgicos y en su lcngua esote'rica, y sobrc 

todo, en la Bibfia, ;no sera pertinentc el apropiarse inmcdiatamente y sin 

(1 4)  Testigo direct0 de la "Locura del Vailala" fue el antrop6logo de la administraci6n 
colonial F.E. Williams, quien ha compendiado sus experiencias y obsemaciones en 
dos ensayos The Vailala Madness and the destruction of native ceremonies in the 
Gulf  Division (Papuan Anthropology Reports, n. 4, plgs. 1-72, Port Moresby, 1923) 
y The Vailala Madness in retrospect (en Edward E. Evans-Pritchard e t  alii, Essays 
pr~sented  t o  C.G. Seligman, plgs. 369-79, London, 1934). 

Para un anilisis crltico del movimiento v6ase adem& la reconstrucci6n hecha por P. 
Worsley en el cap. VI de su excelente estudio de conjunto sobre 10s cultos del Cargo 
melanesios: La tromba suoner6, cci., p6gs. 99-121. 



mediaciones inhibitorias de estas mismas formidables fuentes de poder, a fin 
de utilizarlas para su propio y total beneficio? En suma, objetos, creencias, 
imigenes y comportamientos europeos entran a formar parte del mundo in- 

. 

digena totalmente transfigurados, en un proceso basado en un impecable ra- , 

zonarniento 1ogicodeductivo, de reconducci6n de lo desconocido a lo cono- 
cido. Una vez incorporados, al menos conceptualrnente, a la cultura autbcto- 
na. Cstos son utilizados incluso para favorecer el restablecimiento del anti- 
guo orden de las cosas, que su misma presencia ha alterado y puesto en discu- 
si6n. Los libros y 10s t'usiles de 10s blancos, asumidos y hechos propios por 
10s nativos, darin efectivamente a estos dltimos, la posibilidad de redimirse 
de su actual estado de sometimiento e inferioridad, inaugurindose, en la co- 
municidn de 10s vivos y 10s muertos, una era de plena autorrealizaci6n de la 
civilizaci6n aut6ctona. 

Cabe seiialar, pues, siempre respecto a 10s cultos del Cargo, c6mo es- 
tos, mis all5 de algunos aspectos de tip0 innovativo, que en algunos casos 

ciertamente pueden tener el cardcter de una decidida negacidn del pasado 
(recuCrdese, por ejemplo, la condena por parte de 10s seguidores de la "Locu- 
ra del Vailala" de muchas pdcticas religiosas locales) ahondan sus raices en 
el antiguo acervo mitico-ritual aut6ctono. Ref~Cndose precisamente a la 
"Locura de Vailala", Vittorio Lanternari ha puesto en evidencia'c6mo el re- 
torno de 10s antepasados del mar, y la consiguiente espera de 10s nativos, la 
suspension de toda actividad laboral, la construcci6n de estructuras en el 
centro del pueblo y las ofrendas de ingentes cantidades de alimentos, son to- 
dos temas y elementos que se encuentran en la antigua gran fiesta agraria de 
Afio Nuevo, tradicionalmente celebrada por 10s Papda en 10s tiempos de co- 

secha. Y no se trata ciertamente de nexos casuales: es el nucleo fundamental 
de la antigua religi6n indigena, con sus temas y sus diferentes manifestacio- 
nes, que se ha conservado pricticamente intacto, y de este mod0 perpetuado, 
en 10s cultos de crisis surgidos a rafz del traumitico y alienante contact0 con 
10s europeos y sus deslumbrantes bienes (15); ndcleo enriquecido a lo mis  
con nuevos significantes inferidos de la religidn cristiana, per0 invariablemen- 
te adscritos a viejos significados, segun una rigurosa 16gica reinterpretativa 
de positiva y, $or lo menos temporalmente, apaciguadora funci6n herme- 
nkutica. 

Naturalmente, el grave problema de orden cognitive y existencial 
planteado por el ''descubrimiento" de la moderna civilizaci6n industrial, a1 

(15) Vittorio Lanternari, Movimenti religiosi d i  libertd e di saluezza dei popoli oppressi, 
Milano, 1974, p6g. 204. Para una visi6n panorhica de la fiesta de Afio nuevo en 
Melanesia, vdase el cap  I11 de La grande festa. Vita rituole e sistemi diproduzione 
nelle societd tradizionali (Bari, 1976, p&s. 99-164), del mismo autor. 



que 10s negros de la Melanesia intentan dar respuesta mediante 10s cultos del 
Cargo, es el mismo que en algun niomento se han visto obligadas a afrontar 
otras numerosas sociedades llamadas "primitivas". En el Per6 -quizas el ca- 
so mls extremo, a pesar de que la presencia europea tiene ya una antigiie- 
dad de mas de 450 aiios y de que, por ende, se est6 bien lejos de la Conquis- 
ta y del trauma cultural que Csta provoc6- el nudo gordiano de la enorme 
brecha material y tecnologica entre colonizadores blancos y colonizados in- 
dios no ha sido, ni siquiera a un nivel conceptual, del todo resuelto, t ambih  
por el hecho de que esta diferencia, antes de disminuir ha ido acrecent6ndo- 
se con el tiempo; en efecto, a pesar del abismo cultural que las separaba, la 
sociedad inka y aquella acin feudal y pre-industrial espafiola de inicios del si- 
glo XVI estaban ciertamente mil veces m6s pr6ximas entre sf, que el actual 
mundo campesino quechua y la civilizaci6n occidental post-industrial de las 
cornputadoras, de la energia nuclear y de 10s viajes espaciales. No dos mun- 
dos, sino dos universos distantes aHos luz uno del otro y, sin embargo, en 
estrechisimo contacto, absurdamente contrapuestos: la chaki-taklla versus el 
jet. iDe qu6 modo, pues, el indio de 10s Andes ve, concibe y se explica la 
inmensa superioridad material de 10s blancos? La respuesta nos la ofrece 
una tradicibn oral recogida en afios recientes por Rosalind Gow en Pinchi- 
muro, urla pequeiia y aislada tornunidad indigena de la regi6n del Cuzco (dis- 
trito de Ocongate, provincia de Quispicanchis): 

"La tierra pertenecia a 10s incas. En aquel tiempo la llamaban 
'Surata Tierray. Cuando llegaron 10s espafioles mataron a 10s in- 
cas. Se fueron volando como el viento. Aqui dicen cpe nues_t_r,os 
incas vivian bien, en la rinconada de Ausangate. Pero 10s espaiio- 
les mataron a todos esos hombres y mujeres vestidos de oro. 
Sus riquezas existen todavia. Dicen que estin enterradas en las 
rinconadas. En Parcocalla escarbaron un despacho. Todas las 
ropas de 10s incas han hecho aparecer, lo mismo estaba la ropa 
que utilizaban 10s bailarines de chuncho. 
Cqmo nosotros sabian tejer pallay (disefio de flores). La misma 
pallay que ellos sabian estamos tejiendo nosotros tambi6n aho- 
ra. Nos enseAaron a trenzar sogas, a tejer y a hilar. Nuestros in- 
cas tomaban cerveza y gaseosas. No tomaban trago. 
Ellos sabian partir las piedras por la mitad. Hacian lo que que- 
r im.  Construian sus casas de dura piedra como si fueran hechas 
de adobe. Sabian arrear a las piedras. No habia nada que ellos 
no pudieran ordenar. 
La tiena siempre pertenecid a 10s incas. Donde hay laderas, don- 
de hay rocas, alli ellos trabajaban preparando la tierra. Esa es la 
tierra que nos dejaron. Ademls amurallaban 10s rios para que el 



agua no se llevara la tierra. Por eso nosotros ahora tenernos te- 
rreno. Sin ellos no I~ubiCranios tcnido ticrra. EUos ccrnian y tra- 
bajaban la tierra. Cultivaban la papa y chuiio. Lo que cllos co- 
n~ ian tarnbiCn conlcnios nosotros. 
Asl' nztestros incas fuerotl a otrus naciones. All i  dejarort su ma- 
quittuna y su llarnado "ichu ntolitza': Ahom la genre de orm 
naciones trabaja con esus tnaquitlus. Aviotles Ilucen, carros ha- 
cen, sus nuiquitm y todo tut?lbiCrt hacell. Si los itleas no hubie- 
ran id0 lur hubieran dejudo aqui con nosotros " (1  6 ) .  

En el relato se hallan practicamente todos 10s principales temas nii- 
ticos de 10s cultos del Cargo: las pandes rcalizacioncs tecnol6gicas dc la mo- 
clcnia sociedad industrial son atribuidas a o~nnipotentes antcpasados, en este 
C ~ S O  10s incas; la suya fue una edad de grandes conquistas culturalcs, de in- 
lnensa prosperidad e ilimitado bienestar; 10s indios son sus descendientcs y 
sus legitimos herederos; se inlputa el actual cstado de opresi6n y retraso a la 
intervencidn de  10s espaiioles que hicicron quc las formidablcs "maquina- 
rias" de  10s .incus terminasen en manos de otros pueblos; estos ultimos gozan 
ahora de sus frutos en lugar de 10s nativos. Falta solo un ultimo y fundainen- 
tal eIeniento: el anuncio del proximo retorno de 10s antepasados quc cxpul- 
sardn a 10s cxtranjeros c instauraran una nueva era de perfccta felicidad. Sin 
embargo tal rctorno se predice, si bicn no  para un futuro inmediato, en mu- 
chos mitos andinos contempor4neosrelativos a Inkarri (Inka Rcy), el dios 

creador de todas las cosas, que fuera decapitado por 10s espaiiolcs en el tiem- 
po  de la conquista. Al morir -dice la leyenda- Inkarri hizo desaparecer cl 
oro, la plata y todas las dcniis riquczas de 10s indios; pero ahora, i partir de la 

cabeza cercenada, es t i  creciendo de nuevo bajo tierra y, cuando se haya vuel- 
t o  a format del todo, regresarii y serii el Juicio Universal (17). Se trata de un 
mito que parecc heclio a prop6sito para que un profeta lo recoja y anuncie 

que la restauraci6n del lnka ya est5 cerca, dando vida o fcrmentos de espera 

nicsi5nica. 

Ternas miticos del ginero pueden, no obstante, existir por largo tiern- 

(16) Rosalind Gow y Bernabe Condori, Kay Pacha. Tradicion oral andina, Cuzco, 1976, 
psg. 29  (el subrayado es nuestro). 

(17)  Jod Maria Arguedas, Puquio, una cultura en proceso de carnbio, en AA-VV., Es- 
tudios sobre la cultura actual del Perci, Lima, 1964, p8gs. 227-30; y Alejandro Or- 
tfz Rescaniere, De Adaneva a Inkam'. Una vision indfgena del Peru, Lima, 1973, 
p k s .  129-72. Al respecto de 10s componentes mesihicos del mito de Inkarri v6a- 
se Marco Curatola, Mito y rnilenarismo en 10s Andes: del Taki Onqoy a Inkarri? La 
uisicln de  un pueblo inuicto, en "Allpanchis Phuturinqa", n. 10, Cuzco, 1977, 
p l g ~ .  74-89. 



po sin dar lugar a ningiln culto dc crisis, si bicn, como rcsulta evidcntc, rc- 
p-escntan un requisite indispensable para quc Cstc pucda dcsarrollarsc. En 

otras palabras: una idcologia mesiinica puedc subsistir autonoma c indepen- 
dicntcmente de cualquier niovimiento mesia'nico, micntras que cstc ultimo, 
para tomar cucrpo, ticnc ncccsariamente quc fundarsc en un mito cscatolb- 
gico rclativo a1 advcniniiento de una deterniinada entidad sobrenatural rc- 
dentora (18). De otro lado, no csti dicho quc tal mito sea sie~nprc de cual- 
quicr modo preexistente a1 nuevo culto: en niuchos casos vicjas crccncias, 
por el inipulso de urgentes exi'gcncias de libertad y salvation, son elaboradas 

ad Iloc en clave mesianica. Asi, 10s espiritus dc 10s muertos, el hCroe cultural 

o el ser suprcnio, otrora crcadorcs, ordcnadorcs in illo tempore del niundo, 
asunicn, en caso neccsario, la forma dc demiurgos de una pr6xitna palingene- 
sia cosnlica, y el niito de la creation se transforma en nlito dc apocalipsis. La 
religion tradicional, garan te del statu quo,  deviene en tonces religion de la es- 
pcra y dc la renovaci6n (19). Conio pucde verse, si para el surginiiento de 
niovimientos salvificos no es absolutamcnte indispensable la existencia pre- 
via de una clam y definida conception niesidnica, es neccsario. en cambio, 
como conditio sine qua non. que cxistan en la mitologia tradicional elcmcn- 
tos susceptibles de ser reintcrpretados niesihicanientc. A tal carencia Bastide 

atribuye, por cjcniplo, la ausencia de au ten ticos movimien tos profktico-salvi- 

ficos entre 10s negros brasilefios (20). 

La "Danza de 10s Espli.itus" (Estados Unidos de ~Vorteamt;rica. 

1870 y 18901 

Pero bastante mis  significado y aleccionador es, a estc rcspecto, el ca- 

so de la "Danza de 10s Espiritus", el gran culto de crisis nativista que hacia fi- 
ncs del siglo pasado se difundiera anipliamentc cntre las diferentes poblacio- 
nes indias del Oeste americano, pero con excepcion de 10s Navajo y de 10s 
Pueblo, a1 sur, y dc las tribus de la Cucnca dcl Columbia, a1 extremo nor-oc-. 

cidental del pais. El tnotivo de la no adopci6n de estc culto por parte de 10s 
Pueblo fue -segbn el antropologo indio Ja~ncs  Mooney ( 1 86 1-1 92 1 ), autor 
del primer y ya clasico ensayo sobre 10s movimicntos profiticos indigenas 

de Amkrica Septentrional, y precursor a nivel mundial de este gCncro de cs- 

tudios- precisamentc el hecho de que en el sistema tradicional de crcencias y 

(18)  Maria Isaura Pereira de Queiroz, M y  thes e t  mouvemen ts messianiques, en "Dioge'. 
n e W , n .  90,Parfs,1975,plgs. 90-1. 

(19)  Temltica Bsta desarrollada ampliamente por Vittorio Lanternari en Discorso sul 
messianismo, en "Nuovi Argomenti", n. 46, plgs. 13-36, Roma, 1960.  

( 20 )  Roger Bastide, Le messionisme chez les N o i n  du Bresil. en "Le monde non chr6- 
tien", n. 15,  psgs. 301-8, Paris, 1950. 



representaciones colectivas de estos ultimos no existian ciertos temas miti- 
cos, tales como la figura del hCroe cultural, el paraiso de 10s antepasados o la 

palingenesia del mundo, que se prestasen de algtin mod0 a convertirse en fun- 
damentos de una doctrina mesidnico-milenarista. De otro lado, en lo concer- 
niente a 10s nativos de la regibn del Columbia, a pesar de que su mitologia 
original armonizaba con 10s principios del nuevo culto, Csta ya habia perdido 
vigencia desde hacia tiempo a consecuencia de la prolongada acci6n evangeli- 
zadora de 10s rnisioneros que habian transformado profundamente la antigua 
vida tribal y erradicado definitivamente la religion autbctona. Por fin, 10s 
Navajo, gracias a su desarrollada crianza de ovinos y caprinos y a su flore- 
ciente artesanado, estaban atravesando un period0 de especial prosperidad, 
tal vez como en n i n g h  otro momento de su historia, y no se encontraban 
entonces en las condiciones de crisis, de disgregacion sociocultural y frustra- 
ci6n existencial que estdn en el origen de 10s distintos movimientos salvifi- 

cos (2 1 ). 

La "Danza de 10s Espiritus" fue el dltimo y el mas importante de una 
sene de cultos de crisis que florecieron entre 10s indios de 10s actuales Esta- 
dos Unidos en 13 Bpoca de la colonizaci6n de sus territorios por parte de 10s 
blancos. En efecto, el proceso etnocida y genocida de las poblaciones aut6c- 
tonas que acornpail6 al desplazamiento siempre m b  a1 oeste de la frontera 
del "Destino Evidente" (expresibn que utilizb por primera vez un periodista 
americano, un tal OYSullivan, el cud, en un articulo de 1845, altivamente 
profetizaba "la redizaci6n de nuestro destino evidente, es decir, ocupar to- 
do  el continente, asignado a nosotros por la providencia para el libre desarro- 

llo de nuestros ciudadanos, cuyo n ~ m e r o  aumenta de aAo en aiio") determino, 
casi indefectiblemente, el desencadenamiento de movimientos religiosos de 
libertad y de salvacion (22). 

Precedida, pues, de otros numerosos cultos de crisis menores -como 
la asi llamada "Dahza deI Profeta" de 10s indios de las praderas de Califor- 
nia, que ejerciera una indudable influencia en su formacibn (23)- la "Danza 

(21) James Mooney, The Ghost-Dance religion and the Sioux outbreak o f  1890, Bureau 
of American Ethnology, XIV Annual Report '(1892-1893), parte II, Washington, 
1896, pdgs. 805-11. Ver tambib Marla Isaura Pereira de Queiroz, Riforma e rivo- 
luzione nelle societd tradizionali, Milano, 1970, p@s. 150-1 ; y para una critica a las 
interpretaciones de Mooney, conaideradas demesiado mecanicistas, Lanternari, Mo- 
vimenti religiosi . . ., cit., p6gs. 155-6. 

(22) Weston La Barre, Movimenti religiosi da acculturatione nel13America del Nord, en 
Henri-Charles Puech (ed.), Storia delle Religioni. Vol. XIX: Colonialismo~e neocolo- 
nialism~, tom0 I ,  Bari, 1978 (ed. orig. franc. 1970), ptlg. 4. 

(23) Cfr., Leslie Spier, The Prophet Dance o f  Northwest and its derivatives. The source 
of the Ghost Dance, General Series in Anthropology, n. 1,  Menasha, 1936. 



de 10s Espiritus" se desarroll6 entre 1870 y 1890, en dos fases diferentes. La 
primera se inicio a partir de las revelaciones que Tavibo, un indio de la tribu 
de 10s Paviotso (un subgrupo de 10s Paiute de la Gran Cuenca, Nevada Occi- 
dental), recibiese en 1869 de parte del Gran Espiritu, el cud se le apareci6 
durante el solitario retiro que hiciera a una montafia comunicPndole que 
pronto ocurriria un terrible terremoto: todos 10s blancos serian tragados por 
abismos abridndose a sus pies, mientras que sus casas, bienes, instrumentos y 

provisiones serian preservados y ~uestos  a disposition de 10s nativos. Estos, 
libres de toda sujecion, gozarfan de un tiempo de infinito bienestar. A conti- 
nuacion, luego de una visi6n ulterior, el profeta modific6 ligeramente su pre- 
dicci6n original diciendo que a1 momento del cataclismo 10s indios acabarian 
tambi6n en 10s abismos, per0 que luego de tres dias resurgirian volviendo con 
toda la caza abundante que habia en un tiempo. Finalmente, despuCs de una 
tercera y dltima vision, anunci6 que se salvarian de la hecatombe totd del 
mundo so10 aquellos que, seguidores del nuevo culto, hubiesen ejecutado al- 

. rededor del fuego la "Danza de 10s Espiritus". El Gran Espiritu descenderia 
entonces a la tierra en compafiia de 10s antepasados e inauguraria una edad 

paradisiaca. 

Gracias a la obra de varios profetas locales que recibieron e hicieron 
propio el mensaje de Tavibo, el movimiento, asumiendo de una a otra zona 
caracteres e incluso denominaciones diferentes, se propago ripidamente en- 
tre las tribus de Nevada, California, Oregdn y otros estados del Lejano Oeste 
americano. Pero es s61o diez afios mds tarde, debido a1 impulso que le diera 
Wovoka, hijo de Tavibo, que la "Danza de 10s Espiritus" alcanzd su plenitud 
y su mixima expansion. De unos treinta aiios de edad, famoso ya como cha- 
m6n y curandero, Wovoka, en el transcurso de una enfermedad, cay6 en tran- 
ce: el sol "murio" y 41 ascendid a 10s cielos terminando en la presencia del 
Gran Espiritu circundado por todos 10s indios de las generaciones pasadas, 
que alli arriba gozaban de una eterna juventud en un arnbiente de infinita 
alegria y felicidad. Durante el viaje extatico el joven paiute aprendi6 cincb 
cantos que le dieron el poder de dominar 10s elementos, de hacer caer la llu- 
via y la nieve, o de restablecer el buen tiempo a voluntad; y sobre todo el 
Gran Espiritu le enseiid una danza sagrada especial, la "Danza de 10s Espi- 
ritus", que si era ejecutada escrupulosamente durante cinco dias ininterrum- 
pidos aseguraria el replegamiento pacifico y espontAneo de 10s blancos ha- 
cia el Este y la instauracion del paraiso de los antepasados en los territories 
indios. 

La noticia de la visi6n de Wovoka corrid ripidamente por todo el 
Oeste y delegaciones de las tribus m6s diversas se congregaron a su alrededor 
para escuchar su predica y aprender la prodigiosa danza portadora de la sal- 



vacion. El nuevo culto se difundio asi a 10s cuatro vientos, sufriendo natural- 
mente niodificaciones y transfornlaciones locales, dcbidas tanto a las tradi- 

ciones y creencias especificas de cada grupo Ctnico. conlo a las visiones y 
convicciones personales de cada uno de 10s ap6stoles-profetas. Muchos 
g u p o s  arapaho creyeron, por ejemplo, que una gran lluvia torrential ba- 
rreria pronto con 10s blancos y con todos 10s nativos que, incr6dulos, no se 
hubiesen refugiado en 10s montes mas altos; despuls del diluvio 10s niuertos 
retornarian y. conjuntamente con 10s sobrevivientes, habitarian en un muu- 
do nuevamente prosper0 y con harta caza. Otros Arapaho imaginaron, en 
cambio, que una gigantesca barrera de fuego haria retroceder finalmente a 
10s invasorcs, mientras que 10s indios serian magicamente transportados por 
encinia de ella, gracias a las plumas que adornaban el camison blanco con 
pinturas simb6licas (la asi llamada "camisa de 10s Espiritus"), usado para 13 

"Danza de 10s Espiritus"; finalmente las llamas serian apagadas por una vio- 
lenta lluvia que duraria doce dias. Por su parte, 10s Cheycnne concibieron la 

tierra como una entidad ya vieja, gastada y demasiado pequefia y el cielo de- 
cididamente.dcniasiado poblado de espiritus, de suerte que Dios, para poner 
remedio a ello, habria suprimido a este 6ltimo y reinodelado y engandecido 
la tierra, en donde a partir de aquel momento habrian empezado a coexistir 
en perfecta alegria y armonia 10s vivos y 10s muwtos. En cuanto a 10s Sho- 
shone, 6stos creyeron que 10s fieles a1 moviniiento caerian en un sueiio pro- 
fundo y prolongado, despertindose cinco dias niis tarde en un "nuevo mun- 
do". Nuevo mundo que 10s Kiowa pensaban que irian a alcanzar de ser trans- 
portados por las plumas de la "carnisa de 10s Espiritus". En fin, 10s Walapai 
aguardaban una tempestad que ternlinaria a punta de rayos con todos 10s 
blancos y 10s incrtdulos (24). 

Pero mhs alll de estas diversas concepciones relativas a conio habria 
de realizarse el inrninente apocalipsis y de algunas otras variaciones locales de 
escasa relevancia, las ideas bgsicas, las ensefianzas y 10s preceptos de la nueva 
religi6n fueron 10s mismos en todas partes: una revolucion cdsmica se desa- 
taria pronto transformando a1 mundo; 10s blancos serian automaticamente 
expulsados o eliminados para siempre, y 10s antepasados retornarian para 
reunirse con sus descendientes, inaugurzhdose asi  una nueva era de infinita 
abundancia, en la que, recuperada la antigua pureza de las costumbres, to- 

das las tribus indias vivirian en paz y armonia. Para salvarse del pr6ximo fin 
del mundo y acceder a la nueva existencia idilica, 10s nativos realizaban ritua- 

Ics purificatorios, abluciones y ayunos, y sobretodo se abandonaban a frenC- 
ticas danzas colectivas, durante las que muchos individuos entraban en Cxta- 

sis y ten ian visiones. 

(24 )  La Barre, op. cit. pas.  36-7. 



Sin embargo, en la grande y poderosa naci6n sioux se afirmb una pe- 
quelia per0 iniportantisima variante con respecto a la doctrina dc la "Danza 
de 10s Espiritus" de las otras etnias: para acelerar el adveni~niento de la edad 
paradisiaca 10s indios debian combatir y exicrminar a 10s blancos. 0 sea, la 
iiberaci6n del opresor ya no estaba delegada a fuerzas sobrenaturales, sino 
quc habia que intentarla por medio de la aceion dirccta. Asi, el movimien- 
to asumi6 entre 10s Sioux - - y e  por aquellos aiios, despue's de haber sido re- 
cluidos en reservas, habian sufrido todo tip0 de vej5rncnes por parte del go- 
bierno de  10s Estados Unidos- un caricter brisicamente violento y rcvolucio- 
nario. La consiguiente prohibition de la "Danza de 10s Espiritus" por parte 
de las autoridades federales y la intervention del ejdrcito no hicieron mas que 
precipitar la situacibn. Luego de una scrie dc incidcntes, choques y liechos de 
sangre menofes -entre 10s que tuvo especial resonancia el episodio que llevo 
a la n~uer te  a Toro Sentado, valeroso jefc indio y apostol del nuevo culto, 
matado durantc un intcnto de captura- se k g 6  a ayuel trigico 29 dc diciem- 

" bre de 1890: cn el pcqueiio valle de Wounded Knee fueron n~asacrados 
cerca de trescientos sioux: entre hombres, mujeres y niiios. Muchos, patdti- 
camente, llevaban puesta la sagrada "camisa de 10s Espiritus" que habria de 
hacerlos invulnerables a las balas. Con ellos 1nuri6 la bltima esperanza de li- 
bertad y salvation de todo el pueblo rojo (25). 

El desarrollo de la "Danza de 10s Espiritus" entre 10s Sioux pone en 
evidencia como la espera milenarista puede, en deternlinadas circunstancias, 
asumir el caricter de  un autkntico movimiento politico y descmbocar insen- 
siblemente en la lucha armada contra el opresor. Pcro, jniediante quC pasos 
sucesivos, desde el momento cognitivo implicit0 en todo nioviniiento religio- 

so a1 statu nascendi, se llega a la revolucion? En efecto, y retomando el hilo 
de nuestro discurso, si bien es cierto que 10s cultos de crisis expresan en pri- 
merisinla instancia el ansia de una sociedad tradicionaI de comprender una 
situaci6n mortificante y alienante del todo nueva (que es prccisamente la que 

se crea con la instauraci6n de un regimen de opresi6n y explotacion por par- 
te  de una civilization diferente y tecnologicamente superior, o peor aun, a 
consecuencia de  la agresi6n etnogenocida de una potencia colonizadora deci- 
dida a fagocitar toda fornia de vida social preexistente), es igualmente cier- 

to que tal situacibn t e~mina  por ser "explicada" con una vision teleol6gica 

del rnundo y de su devenir: el actual estado de  agudisima crisis material y 

(25)  Adem& del ya citado ensayo de Mooney, sobre la "Danza de 10s Espiritus" vease 
Cora Du Bois, the 1870 Ghost Dance, University of California Anthropological Re- 
cords, 111, n.  1, Berkeley, 1939; y David Humphreys Miller, Ghost Dance, New 
York, 1959; y para un andisis critic0 de 10s principales aspectos del movimiento 
con una 6ptica comparativa Wolfgang H. Linding y Alfons M. Dauer, Prophe'tisme 
e t  Danse de 1Zsprit chez les indigBnes d'Amdrique d u  Nord, en Wilhelm E .  Miihl- 
mann Messianisnzes r6volu tionnaires du Tiers Alonde, ptigs. 40-7 5, Paris, 1968; y 
Bryan Wilson, Magic and the Millennium, St. Albans, Herts, 1975, p6g.s. 283-306. 



moral esta comprendido, y por lo mismo justificado, s610 en funci6n de un 
yasado y,  sobre todo, de un futuro totalmente diferentes. Los individuos se 
dirigen al pasado para distinguir y recuperar aquellos valores originales y pa- 
radigmas de perfeccion en base a 10s que se habia .orientado su sociedad en el 
curso de la historia. Historia n o  obstante vista como un proceso de decaden- 
cia en el que la edad mitica de 10s origenes representa el primer momento de 
plenitud de las cosas, mientras que el presente es pricticamente su contrario 
(tema del mundo a1 reves). Pero, justo por el juego de 10s contrarios y consi- 
derando que por definicibn el presente es'transitorio, el futuro sera a su vez 
el contrario del presente, y por lo tanto igual a1 pasado. Ademb, el hecho 
mismo que algo ya haya existido en el pasado, jno es acaso prueba y garan- 
t id de que pueda existir en el futuro? De ahi, pues, el retorno de 10s antepa- 
sados, del hCroe cultural, del ser supremo, que traerin de nuevo el orden en 
el mundo, la paz y la abundancia en nombre. de la mas pura fidelidad a la tra- 
dicion. El pasado proyectado hacia el futuro aseguia entonces a la cultura 
contra 10s miles de "impulsos desintegrantes" que amenazan su propia super- 

.vivencia. Entidades sobrenaturales venidas del pasado remoto inaugurarin 
,una edad mitica final, el Reino Milenario, que en definitiva no sera otra cosa 
que la repeticion y la reproduccibn de la edad inicial. iPero d6nde y cuaizdo 

se realizar8 esta nueva era? Dos intenogantes absolutamente cruciales, dado 
que del tip0 de respuesta que se les dC depende, en determinados momentos 
de crisis, el surgimiento o no de expectativas mesianicas que originen movi- 

mientos sociales. 

En la religion cat6lica actu.al, por ejemplo, aun cuando estCn presen- 
tes tanto el mito de la Edad de Oro de 10s origenes (Paraiso Terrestre) como 
el del Apocalipsis y del Paraiso, como lugar de paz y beatitud de todas las 
generaciones pasadas, presentes y por venir, se difiere el fin del mundo has- 

ta un futuro remoto e indeterminado, y se coloca a1 Reino de Dios en un em- 
pireo abstract0 y lejano, de suerte que, a1 menos a nivel de l a  doctrina ofi- 

cial, se inhiben 10s componentes mis tipicamente milenaristas de la tradi- 
cibn judeocristiana. En efecto, para gue un movirniento quiliistico pueda 
producirse es necesario que se difunda la convicci6n de la inminencia del fin 
de este mundo y del nacimiento a partir de sus cenizas de un mundo nuevo 
y perfecto.,Esto implica necesariamente que la salvaci6n sea pensada no en 

tCrminos trascendentes, sino como una realidad histbrica, como un objetivo 
concreto que seri alcanzado, ahn a pesar de tremendos trastornos y transfor- 
maciones, en esta vida y en esta tierra. Que la de "terrestre" sea una de las 
principales caracteristicas de la especial noci6n de salvacibn en la que se fun- 
da todo milenarismo ha sido sefialado ya por Norman Cohn, autor de un im- 

portante estudio sobre 10s quiliasmos de Europa Septentrional y Central de la 
Edad Media. Segun Cohn, todos 10s movimientos llamados milenaristas, 



mas all6 de la variedad de 10s casos y dc las situaciones, proyectarian invaria- 
blemen te la salvaci6n como: 

a)  colectiva, en el sentido de que sera disfrutada por 10s fieles como colecti- 
vidad; 

b) terrestre, porque ha de realizarse en la tierra y no en un cielo fuera de es- 
te mundo; 

c) inminente, debiendo llegar pronto y de un mod0 repentino; 

d) total, en tanto que transformara toda la vida en la tierra, de tal modo que 
la nueva realidad no sera s61o un presente mejorado, sino la perfection 

misma; 

e) rnilagrosa, pyesto que ha de ser alcanzada por o con la ayuda de interven- 
ciones sobrenaturales (26). 

. . El convencimiento de que la redencidn pueda ser conseguida a corta 
phzo (punto c), es decir por las generaciones presentes, y en la tierra (punto 
b), o sea en la historia, es el gran motor de 10s cultos de crisis milenaristas. A 

consecuencia de la llegada de una personalidad.carism4tica que anuncia el 
pr6ximo fin del mundo, o de la ocurrencia de hechos nuevos y "prodigio- 
sos", o bien de la aparici6n repentina de otros imponderables "factores pre- 
cipitantes", 10s mitos cesan de ser frias "narraciones" sobre el origen y/o fin 
del cosmos, para convertirse en "revelaciones" que comprometen la vida 
afectiva de las personas, implicando lo que ellas son y serdn, lo que hacen y 
lo que harin, lo que tienen y lo que tendrAn, sus familias y sus seres queri- 
dos, sus anirnales, campos, propiedades y todos sus bienes, su mod0 de ha- 
blar, vestirse y manifestarse, sus cuerpos y sus almas. Los dioses vuelven fi- 
nalmente a interesarse por sus criaturas ofreciCndoles en un plato de plata, la 
panacea de todos sus males. Para obtenerla s610 se deben dar algunos pasos y 

tender la mano, nada m b .  El colonizado, el oprimido, el pobre, el paria, jus- 
to en el momento en que e s t h  por abandonarse y sucumbir, vislumbran una 
luz a1 final del sombrfo tune1 de su crisis existential, social, histdrica y cultu- 
ral, y, haciendo acopio de todo el resto de sus fuerzas, se dirigen hacia ella 
lo mhs pronto que pueden, seguros de que de ello depende tanto la duraci6n 
de su permanencia en las tinieblas como el Iogro de la salvaci6n. Asi, la espe- 
ra de una intervencidn sobrenatura1 (punto e) antes que banalizar y por tanto 
paralizar la acci6n, mhs bien la motiva y estirnula. En efecto, la gracia a me- 
nudo no es nada gratuito, sino el reconocimiento de un mbrito. De ahi el 
desarrollo, de una serie de "actividades religiosas" (para usar una expresidn 

(26) Norman Cohn, En pos del Milenio Reuolucionmios, milenmistas y anmquistas de la 
Edad Media, Barcelona, 1971, (ed. orig. ingl. 1961);pdgx. 11-2. 



grata a Kencim Burridge ( 2 7 ) )  que comportan la reclrperacion y/o crcaci6n 
de una sene de rituales de purification y dc propiciacion de 10s dioses omni- 
potentes. Tales practicas rituales. en tanto propias y euclusivas dc 10s segui- 
dores dcl incipiente movimiento religiose, se oponen de hecho a las dc la reli- 
gion oficial de la cultura, raza, clase, casta o g u p o  social dominante. Estas 

ultinlas son rechazadas y condenadds conlo faisas y perniciosas, en tanto 
emanaci6n y cxpresi6n de un sistema social quc se considera aberrantc y ,  

por lo demas, llegado a sus ultimos dias. En este primer y fundamental re- 
chazo, el milenarista, en tanto individuo, afirma la propia dignidad humana 
vilipendiada y pisoteada. y 10s milenaristas, en tanto comunidad, la propia 
identiclad historica y cultural mistiticada y negada. Rechazar significa, piles, 

elcgir, tonlar libren~ente dccisiones, ejercitar cl derecllo de forjar autonoma- 
mente el propio dcstino. Y cs tomando opciones, separando lo que se conside- 
ra positivo y fecundo dc lo quc es visto como negativo, molesto y perjudicial, 
disccrniendo el bien del mal, como se reinlplanta el orden en un mundo des- 
bocado y en una realidad cuyo control se ha perdido. La comunidad niilcna- 
rista nace precisamente de la selccci6n de crcencias, rituales, hibitos, comi- 
das, musica, cantos, danzas. objetos, animales, lugares y territories, y sobre 
todo de hombres. Solo podran salvarsc aquellos individuos que, pertenecien- 
tes a deterniinadas categorias de personas (definidas en base al color de la 

piel, al grupo ktnico, a la clasc, a la casta, o a la renta, segun sea el caso), ten- 
gan fe, practiquen rituales especifjcos, vistan dc cicrta manera, coman deter- 
minados alimcntos, ejecuten danzas cspeciales y entonen canciones apropia- 
das, crien estos y no aquellos animales, y se desplacen dcntro de determina- 
dos  espacios aparta'ndosc dc otros. Todos dstos obtcndran la redencion jun- 

tos y ai inismo ticmpo, en tanto colectividad llamada a poblar la tierra com- 
pletamente renovada (punto d de Colin) y a dar vida a la "nueva socicdad" 

(punto a). Los otros, 10s que por exclusi6n o no adhcsi6n no pertenezcan al 
nuevo culto, no llegarin siquiera a entrever la belleza del nuevo mundo. sien- 

do su desaparicih condici6n previa y nccesaria para cpc'pueda tener lugar su 

advenimiento. Es un hecho que dstos seran aniquilados por una interven- 
cion sobrenatural y milagosa: pero ide qud mod0 exactamente? i,C6m0 se 
manifestara la colera divina? ;Habr;i acaso una terrible inundacion. un sis- 
mo de enortnes proporciones, o una nlortifera epidemia? Los milenaristas, 
en su ansia de libertad c impulsados por cl deseo de acelerar a1 miximo el fin 
del act~ral estado de cosas, pucden, en detertninadas circunstancias de agudi- 
sinlas crisis, convencerse de que son ellos n~ismos 10s instrun~cntos elegidos 

por 10s dioses para hacer posible el apocalipsis. Misticamente seguros de la 
propia invulnerabilidad (iy c6mo podria ser de otro mod0 si esta'n obcde- 
ciendo la voluntad divina?) se arrojan entonces con impetu, sin importar el 

( 2 7 )  New heaven, new earth. A study of millenorian activities, Oxford, 1980, pig. 3 y si- 
guientes. 



tamaiio de las fucrzas opositoras, contra 10s blancos, 10s cxtranjcros, 10s po- 
derosos, 10s ricos. 10s rcnegados. 10s incrddulos, origcn y causa c!c todos sus 
males. Es la ~ b e l i 6 n  abicrta y sin cuartel contra el oprcsor. ,Asi. del rcchazo 

pasivo dc tal o cual asyecto dc la cultura hcgemonica a la clesobediencia sis- 

tcmlitica y gcncralizacla, al dcsafio a la autoridad. al alzamiento, a la insurrec- 
ci611, a la lucl~a por la liberaci6n, la distancia pueclc ser muy corta. 

En Chiliusnztts urzd IVarivisinus (1 96 1 ). estirnulante obra dc sintcsis 
comparativa sobrc 10s cultos dc crisis milcnaristas surgidos entre 10s pueblos 
dcl Tercer Mundo a causa de la colonization curopea, Wilhelm E. Miililrnann 

llcga a afirnlar sin mris que todo movimiento semejantc rcprescnta una forma 

embrionaria, una nianifestacion precursors dc 10s distintvs n~ovimientos dc 
liberacidri national. Si bien pone tal v e ~  exccsivo Cnf'asis en la dilnensidn 

"politica" del fen6mcn0, cstc autor tiene sin embargo toda la razon cuando 
sosticnc quc "la inspiration profdtica Llcva consigo el espiritu dc la r cbc l ih"  
(28). La pronta eliminaci6n total y definitiva de 10s opresores y explotado- 
rcs y la instauracion cn esta tierra de ulla nucva sociedad son evidentemente 
tenus, cualquiera quc sea el lenguaje en que se exprcsan, de por s i  revolucio- 

narios. De suerte quc cuando un rnoviniicnto apocaliptico dcsemboca en 
agitaciones popularcs o en rebelion abierta: no hace otra cosa quc llevar a1 
plano dc la expericncia prrictica y traducir cn actos tocto lo quc implicita o 

cxplicitamentc cs planteado por el niito sobre el que se funda. 

EI "Movimiento de iMcc~~~ret~" (Buhia de  Geeh)i?zk, iVzievu Guiizea, 

1939-1 943) 

Ya lie~nos visto c6mo entre 10s Sioux el niensaje niistico-evasionista- 
pacifists dc Wovoka termin6 por gencrar y alimentar actos de rebelibti. Igual- 
mente, en Melanesia, algunos cultos del Cargo asumieron cn ciertas zonas y 

en determinados momcntos el cara'ctcr do autc'nticos niovin~ientos dc rcsis- 
tcncia activa y organizada contra el invasor. El caso n15s clan~oroso y violen- 

to es con toda probabilidad el del "Movimiento dc Mansren", llaluado tam- 

biCn "Movimiento del k'orkri" (=  Edad de Oro, Milenio), que se desarroliara 
en las islas Shouten (Bahia dc Geelvink, Nueva Guinea nor+ccidental) en 

1939, durante el gobierno de  10s holandeses, para dcspuCs culminar en 1943, 
en la dpoca de la ocupaci6n japoncsa. 

Los profetas de tal culto -y prirnera entrc todos su fundadora, An- 

(28) W.E Miihlmann, con la contribuci6n de A.M. Dauer, W.H. Lindig E. Sulzmann y 
H. Uplegger, Messianismes rdvolutionnaires du  Tiers Monde, cit. (ed. orig. alemana, 
1961), pigs. 11 y 299. 



gganita. una vieja leprosa visionaria previamente catequizada y bautizada por 
misioneros- predecian el proximo retorno de 10s espiritus de 10s muertos en 
grandes navios cargados con mercancias y la caida del man6 del cielo, siem- 
pre que 10s nativos hubiesen ejecutado una especial danza cantada, dotada de 
extraordinarios poderes magicos. Centenares de personas, hombres y muje- 
res, luego de haber destruido sus campos y matado todas sus piaras, se pusie- 
ron entonces a bailar frendticamente dia y noche en estado de trance, diri- 
giendo oraciones a 10s antepasados y esperando un terremoto que habria de 
anunciar el advenirniento de Mansren el he'roe cultural de la regi6n y figura 
central de una serie de mitos escatol6gicos. 

Pero 10s predicadores del KorCri no se limitaron a formular profecias 
y a dictar preceptos de orden ritual. Desde un principio comenzaron a exhor- 
tar a 10s fieles a no seguir pagando tributos a las autoridades y a iniciar la re- 
sistencia contra 10s holandeses. Cuando, en 1942, poco despuds de la inva- 
si6n japonesa, un habitante de la isla de Biak, de nombre Stefano Simiopia- 
ref reemplaz6 a Angganita en la direccibn del movimiento, este ya habia 
asumido desde hacia tiempo un cara'cter violento y revolucionario. El nuevo 
lider, que parad6jicamente se preciaba del titulo de Radja Danzai, o sea 
"Principe de la Paz", y 10s distintos jefes locales de la nueva religion, anun- 
ciando el inminente nacimiento de un imperio papuano, fueron constitu- 
yendo en cada aldea unidades militares especialishas, estructuradas segun 

grados jerirquicos iguales a 10s de 10s ejdrcitos extranjeros, con generales, 
oficiales de grado superior, tenientes, soldados rasos y hasta "radiotelegrafis- 
tas". Estas bizarras milicias estaban dotadas de fusiles de madera, que debian 
transformarse en verdaderas armas a la llegada de Mansren. Ademlis, 10s pro- 
fetas distribuyeron entre todos 10s seguidores-guerreros, una especie de 
"agua bendita", asegur2ndoles que, si la ingerian observando escrupulosa- 
mente determinados tabdes, 10s haria invulnerables a lasbalas. 

Cuando 10s nuevos invasores, luego de haber despertado inicialmente 
no pocas esperanzas mesianicas de libertad y salvacion, se mostraron peores 

que sus predecesores blancos, las distintas formaciones paramilitares desen- 
cadenaron, si bien no de manera concertada y coordinada, una lucha sin 
cuartel en contra de ellos, tendiendo mortales emboscadas a sus patmllas, eli- 
minand0 sistemhticamente a todos 10s colaboracionistas, "liberando" zonas 

enteras y ocupando pistas de aterrizaje para aviones. Ademhs, confiando cie- 
gamente en su  invulnerabilidad 10s nativos llegaron incluso a atacar con sus 
frhgiles canoas blandiendo sus fusiles de madera a un barco enemigo. En la 

matanza que siguiera muri6 el propio Simiopiaref. Para abortar la sedicion, 

10s japoneses perpetraron feroces represalias, torturaron y asesinaron a toda 
persona sospechosa de pertenecer o solo simpatizar con el movimiento, de- 



portaron cornunidades enteras y obligaron indiscriminadamente a todos 10s 

habitantes de la .regi6n a .trabajos forzados para las obras bdlicas. Los Papfia, 
militarrnente derrotados, empezaron entonces a aguardar a 10s nuevos libe- 
radores-mesias: 10s arnericanos. . . (29). 

Los ejemplos de movirnientos de inspiracidn n~istico-religiosa que en 
su praxis persiguen objetivos politicos concretos e inmediatos podrian mul- 
tiplicarse. Tan solo por citar tambiCn alg6n caso africano, recudrdese la 

llamada "Secta de 10s Antonianos", que se desarrollo en el antiguo reino del 

Congo en 10s albores dei siglo XVIII, impulsada por una profetisa, la joven 

noble local Kimpa Vita, bautizada por misioneros con el nombre de Beatriz, 
la cual intentara liberar a su pais de la tutela europea (30); asi conio 10s dis- 

tintos movirnientos prof6ticos kikuyu, que precedieron y alimentaron la san- 
grienta rebeli6n de 10s Mau-rnau, que estallara en Kenya en 1948 dilatandose 
con altibajos por una decena de aiios (3 1 ). 

b. 

Pero es probableniente en la regidn andina septentrional, a1 dia si- 
- 

guiente de la Conquista, en donde se verificaron 10s rnovimientos religiosos 

de libertad y salvacion mis marcadarnente insurreccional-independentistas 

que se conozcan: tanto la sublevaci6n panclie-quinlbaya (Valle del Cauca, 

Colombia) de 1557, instigada al parecer por un profeta que hablaba en nom- 
bre de un id010 de qro, con10 la rebeli6n de 10s Quijo (Oriente ecuatoriano) 

de 1578, desencadenada por charnanes que aseguraban estar investidos de 
inrnensos poderes sobrenaturales por el mismo dios de 10s cristianos, tuvie- 
ron efectivanlente el caracter de authticas guerras santas, si bien breves y 

desafortunadas, de liberacidn de la dominaci6n extranjera (32). 

(29) Sobre el "Movimiento de Mansren" vdase Worsley, op. cit., pigs. 176-88, que cita 
como fuentes principales S. Lekahema, De "Manseren-beweging, en "Tijdschrift 
Nieuw-Guinea", aiio VII, piigs. 97-102, 1947; D.A. Ten Haaft, De Mansren-bewe- 
ging op  Noord Nieuw-Guinea, 1939-1943, en "Tijdschrift Nieuw-Guinea' , aiio VIII, 
p w .  161 -5,1947 y aiio IX, pdgs. 1-8,1948; y J.V. de Bruijn, The Mansren cult o f  
Biak, en "South Pacificn,vd. V, n. 1 ,  Ngs. 1-10,1951. 

(30) Cfr. Erika Sulzmann, Le mouuement des Antoniens dons lhncien Royaume de Con- 
go, en Miihlmann, op. cit.  Ngs. 76-81, Georges Balandier, I movimenti di innovozio- 
ne religiosa nell 'Africa Nem, en Puech (ed.), op. cit., tom0 11, cit., pap. 261-4. 

(31) Cfr. L.B.S. Leakey, Mau mau and the Kikuyu, London, 1952, Jomo Kenyatta Fa- 
cing Mount Kenya, London, 1938; y Miihlmann, op. cit., pags. 81-118. 

(32) Sobre el primer movirniento v6ase Juan Friede, Los Quimbayas bajo la domimcwn 
espaiiola. Estudio documental (1539-1810), BogotB, 1982, pigs. 77-94; y, sobre el 
segundo, Udo Oberem, Los Quijos. Historia de la tmnscultumck5n de un grupo iruii- 
gem en el Oriente Ecuatoriano (1538-1956), ,Madrid, 1971, vol. I, pig. 69 y si- 
guientea Cfr. tambien Marco Curatola, Un "Nuevo Mundo". Materialespam el estu- 
dio historico-compamtivo'de loo cultos de  crisis andinos del primer period0 colo- 
nial, Tesis inaita. Pontificia Universidad Cat6lica del Perii, Lima 1986, pQs. 226- 
41. 



Y rasgos politico-lnllitares tuvo tambidn el prinler y m i s  importante 

moviniicnto milcnarista d e  10s indios dcl Peru, el dcl Taki Oirqo~* ("Mal dcl 
Canto") quc  en el transcurso del decenio 1560-1 570 se desarrollo en la sierra 

ccntro-nlcridional del pais y en  particular entrc 10s Lucana, Sora, Chocorvo 

y otros grupos t tnicos de las provincias meridionales de la region de  Hua- 

Profetas nativos iban de pueblo en  pueblo, tanto en  la puna conlo en 
10s vallcs, anunciando liaber sido cnviados por las grandes divinidades (Wak u )  

rcgionalcs vcneradas en  10s ticmpos dcl Turcwztinsu~~u, para restablecer su 
ci11t0 a la espera dc  su inmincntc rctorno (34). Tales prcdicadorcs exhorta- 

han a 10s indipcnas a no crccr ya en ias cnsciiunzas dc  10s misioncros. 10s 

cualcs - decian - nicntian afirliiando quc su Dios ora cl omnipotcntc crcador 

tlc todo cl univcrso: en cfccto, si bicn era cicrto quc Cstc Iiabia creado a 10s 

Lspalioles, a su pais tlc oriycn, a las plantas quc alli se cultivaban y a 10s ani- 

11131~s quc alli se cr;aban, tan to  nlis cierto era quc q ~ ~ i e n c s  dieran vida a 10s 

indios y crcaran la iicrra en la cual dstos vivian y en la c u d  antcs que ellos 

hab ian vivido y prosperado por  generaciones y generacioncs siis an tepasados, 

Ilabian sido 10s Wak 21.  10s dioscs anccstrales de las comunidadcs y las ctnias 

(33) Las principales fuentes sobre el movirniento del Taki Onqoy  son: 
a.- las piginas finales de  la Re1acid.n d e  Ias fabulas y ritos d e  10s Incas (1574) de 
Cristobal de Molina, el Cuzquefio (la edici6n consultada es la de  Francisco A. Loay- 
za, en "Los pequeiios grandes libros de historia arnericana", serie I, torno IV: Las 
cronicas d e  10s dlolina, pfigs. 5-84, Lima, 1943); 
b.- un pasaje de la Instruction para descubrir todas lasguacas del Piru y sus cama- 
yos y haciendas, breve manual de  extirpation de la religi6n nativa redactado, en fe- 
cha posterior a 1580, por Crist6hal de Alhornoz (en Pierre Duviols, Albornoz y el 
espacio ritual andino pre-hispanico. en "Revista Andina", 3, aiio 11, n. 1 ,  Cuzco, 
1984, pags. 194-219). 
c.- una serie de  docurnentos, relacionados a la actividad y a la carrera eclesiistica 
de Albornoz, conservados en el Archivo General de  Indias (Audiencia de Lima, lega- 
jo 316) de Sevilla y publicados por Luis Millones en 1971 (Las informaciones de 
Cristobal d e  Albornoz. Documentos  para el estudio del Taki Onqoy,  Cuernavaca). 
Especificamente 6stos est6n constituidos por una Relacwn d e  amancebados, hechi 
ceros y huacas -una transcription de largos elencos de indios castigados por ser id6- 
latras, poligamos y seguidores del Taki Onqoy,  de divinidades paganas y de lugares 
y objetos de culto, hecha en 1584 juntando partes de 10s inforrnes del sacerdote so- 
bre la inspecci6n por 61 realizada entre 1569 y 1570 en algunas provincias a1 sur de 
Huamanga, actual Ayacucho- y tres relaciones informativas ("Probanzas de servi- 
cios") de 10s encargos efectuados y 10s servicios prestados por 81 a la Iglesia y a la 
Corona en tierra americana. Estas relaciones fueron redactadas en 10s aiios 1570 
(Huamanga), 1577 y 1584 (Cuzco), reuniendo, s e g h  el uso de la Bpoca, las decla- 
raciones juradas de  numerosos testigos llamados para ratificar, con la presencia de 
un corregidor, un curriculum-cuestionario preparado por el interesado. 

(34) Molina, op .  c i t . ,  pags. 78  y 80;  Albornoz, op.  c i t . ,  pags. 215-6; Millones (ed.) op.  
cit . .  pkgs. 2152-3 (testimonio de  BartolomC Berrocal, 1570). 



andinas. Para probarlo jno basthba acaso el hecho, por demas evidente, de 
que aquclla tierra, con todos sus bienes y sus riquezas, existia desde rnucho 
ticmpo antes que llcgaran 10s blancos y su Dios? (35). Este, efectivamente, 
habia derrotado provisionalmente a 10s Wak'a a1 principio de la invasi6n es- 
paiiola que s610 por tal motivo pudo ejecutarse, sin embargo su "tiempo" ya 
estaba por terminar y 10s dioses andinos se hallaban a punto de tomar revan- 

cha restableciendo el "Tienipo del Inka". Los principales Wak'a en auge en 
tiempos del Tawantinsuyu (unos setenta en total entre 10s cuales figuraban 

"Titicaca, Tiaguanaco, Chimboraco, Pacliacamac, Tambotoco, Caruauillca, 
Caruaraco, Chuquirnoro, Cliuquiguaraca, Apollamoca, Sutaya, Coricancha, 
Guaynacauri, Nina Soyuma, Topa Amaro, ~ i n a  Arnaro, Manducalla y Sara 
Sara"), pese a que sus santuarios habian sido arrasados y sus imigenes des- 
truidas por 10s conquistadores y misioneros, habian resurgido y se habian 
puesto nuevamente a1 semicio de su sefior, el Inka, al que enviaban diaria- 
niente mensajes hasta su inaccesible refugio en la regi6n de Vilcabamba. Que 
10s indios se movilizasen, pues, en favor de su legitimo soberano, el cual 10s 
habria recompensado generosamente y protegido contra todo peligro y ad- 
versidad.. Por lo demlis. no habia absolutamente nada que temer: ahora la 
fucrza de 10s Wuk h era prricticamente invencible, niuy superior a la de cual- 
quier otra entidad sobrenatural, dado que en previsi6n del enfrentan~iento 
definitivo con Dios, Cstos se habian reunido en dos grandes coaliciones, una 
encabezada por Titicaca y la otra por Pachacatnac, las dos divinidades au- 

tbctonas mas poderosas, en esta oportuuidad aliadas entre si.  Asi. el Cxito de 

la inminente batalla entre dioses andinos y cristianos estaba dado por descon- 

tado: Dios seria derrotado, lo que casi automdticamente habria de significar 

el total aniquilamiento de 10s Espafioles y de todos aquellos indios que se ha- 
bian convertido a1 cristianismo abandonando su tradicional modus vivendi. 
En efecto, Cstos habrian de quedar totalmente a merced de 10s Wak'a "que 

ya andaban por el aire, secos y rnuertos de hambre", enojados por haber sido 
desatendidos tanto tiempo y privados de las debidas ofrendas, y listos a curn- 

plir su terrible venganza. Los dioses andinos, entonces, exterminarian sin pie- 
dad a extranjeros y renegados enviindoles epidenlias mortales, haciendo de- 

vorar sus cuerpos por gusanos diseminados adrede en 10s campos, borrando 

sus ciudades de la faz de la tierra mediante gigantescas inundaciones marinas; 

y no quedaria rastro de 10s espafioles, ni de sus aliados, servidores y sirnpati- 

zantes, ni siquiera de sus animales y alimentos, perdiendose hasta el recuer- 
do que se hubiera tenido de ellos (36). Luego de esta catastrofe universal, un 

( 3 5 )  Carto de Eusebio de Arrieta (24  de Enero de 1572),  citada por Jose Toribio Medi- 
na, Historia del Tribunal de  la Znquisicidn (1569-1820), Santiago de Chile, 1956 
( I  ed. 1887).  vol. 1,psIg. 28; Molina, op. cit., pBg. 80.  

( 3 6 )  Millones ( ed . ) ,  op. cit.. pa'gs. 1117-8 (testimonio de Luis de Olivera, 1577),  218 (tes- . 
timonio de Cristdbal de Nbornoz,  1570) y 2/53 (testimonio de Bartolome Berro- 
cal, 1570); Albornoz, op. cit., pBgs. 215-6; Molina, op,  cit. ,  plgs. 79-80.  



,verdadero apocalipsis, "el mundo se invertiria" y 10s Wak'a crearian un 
''Nuevo Mundo", con campos extren~adamente fecundos, cuantiosos rebafios 
y abundantes bienes de todo tipo, en donde cada trabajo daria copiosos fru- 

tos y cada actividad seria coronada con el exito: un reino de paz y de prospe- 
ridad en donde no existirian ni muerte ni enfermedades. Y esta especie de 
Paraiso Terrenal venidero estaria habitado por una nueva generacion de 
hombres puros, fieles a 10s Wak'a, escrupulosos observadores de su culto y 
absolutamente respetuosos de 10s usos y costumbres atdvicos (37). 

Aquellos que deseaban salvarse de la inminente catgstrofe y acceder 
a1 "Nuevo Mundo", debfan renegar de inmediato del cristianismo, abstener- 
se de cualquier contact0 con todo aquello (personas, anirnales, cosas) que 
fuese de origen europco, purificarse mediante una serie de rituales lustrales, 

dedicar a las divinidades considerables ofrendas propiciatorias, y bailar, jun- 
to  a 10s enviados de 10s Wak'a, la danza del Taki Onqoy, llamada tam- 

biCn Ayra (38). 

Antes que nada, 10s profetas incitaban a 10s seguidores del movi- 
miento a cesar de rendir cualquier forma de culto, aunque fuese meramen- 
te exterior, al Dios de 10s blancos y a desobedecer sistematicamente las or- 
denes y exhortaciones de 10s sacerdotes catcilicos, desertando de iglesias y 
capillas, dejando de acudir al catequismo y a las ceremonias religiosas. y no 

(37) Millones (ed.), op. cit.. p6g. 21109 (testimonio de Geronimo Martin, 1577); Molina, 
op. cit,, pig. 80. 

(38) Taki Onqoy significa literalmente "canto (o  danza) - enfermedad", es deck, "Ma1 
del Canto (o de la Danza)". En efecto, en quechua taki significa "canto" (Domingo 
de  Santo Tomb,  Lexicon o vocabulario de la lengua general del Perti, 1560, ed. 
Ralil Porras k e n e c h e a ,  Lima, 1951, p4g. 362; An6nim0, Vocabulario y phrasis 
en la lengua general d e  10s indios del Peni, llamada Quichua, 1586, ed. Cuillermo 
Escobar Risco, Lima, 1951, pig. 82; Gary J. Parker, Ayacucho quechua grammar 
and dictionary, The Hague y Paris, 1969, p6g. 201) o "canto con danza" (Diego 
Gonqalez Holguin, Vocabulorio de  la lengua general de todo el Peni llamada lengua 
Qquichua o del Inca, 1608, ed. Ralil Porras Barrenechea, Lima, 1952, p a .  338), 
mientras que onqoy tiene como principal acepci6n la de "enfermedad " (An6nim0, 
o p  cit., p6g. 66; Gonqalez Holguin, op. cit., p6g. 265). SegGn el diccionario de San- 
t o  T o m b  ~ p .  cit., p6g. 295- onqoy son tambikn las plkyades, "Cabrillas del Cie- 
lo", y segtin el de  Parker ~ p .  cit.. p6g. 209- la palabra significa tanto "enferme- 
dad" como "embarazo; calor, celo; trabajo". 
Por lo  que concierne la palabra ayra, esta significarla "enloquecimiento, locura". 
En efecto, segiin el Diccionario Quechua Ancash-Huailas (Lima, 1976, pig. 41) de 
Gary J. Parker y Amancio ChBvez, el verbo ayrayaay significa "estar ansioso de; en- 
loquecer". Y "puesto que el morfema --yaw (o  sea --yaa--) es un sufijo verbaliza- 
dor que se aiiade a una ralz substantival o adjetival para indicar un carnbio de esta- 
do  de parte del sujeto del verbo as< formado (el nuevo estado siendo el indicado por 

' 

la ralz en cuesti6n). aym, de  acuerdo a la traducci6n dada pox Parker, serla una 
rafz significando o "anaia, locura" o "ansioso, loco" (Rosaleen Howard-Malverde, 
comunicaci6n personal, 1984). 



respondiendo a las convocatorias que les hicieran 10s pArrocos y 10s curas. 

Exhortibanles incluso a que dejasen de usar 10s nombres espaiioles recibi- 

dos en el bautismo y a que destruyesen, cuando se les presentaba la ocasi611, 
toda inlagen y sin~bolo del cristianismo, comenzando por las cruces puestas 
a lo largo de 10s caminos y senderos. Por otro lado, el rechazo al rnundo de 
10s extranjeros debia ser total y no limitado finican~ente a la esfera de lo reli- 
gioso: se les invitaba, por lo tanto, a que se abstuviesen de alimentarse de 

productos de origen ibdrico y de llevar atuendos de tipo europeo, y a que evi- 

tasen, en cudquier parte y corno quiera que sea, la presencia de 10s blancos. 

De esa forma, no s610 recuperarian la an tigua pureza de las costumbres, sino 
que de hecho evitarian una ~nuerte atroz, o sea, ser alevosamente degollados 
en las casas de 10s colonos espaiioles 10s cuales -se decia por lo bajo- ha- 

brian sido enviados al Peni con la secreta finalidad de buscar cebo humano, 
dnico remedio conocido contra una terrible enfermedad difundida en su pais 
de origen (39). Era, entonces, necesario que 10s indios se sometieran a pricti- 
cas purificatorias de tipo traliicional, con periodos de cinco dias de absti- 

nencia sexual y alimenticia -durante las cuales regia la prohibici6n absoluta 
de consumir comidas con sal y aji o cualquier variedad de maiz, siendo la 
dieta a base casi exclusivamente de una chicha especial de baja gaduaci6n 
alcoh6lica- y con solemnes ceremonias de confesi6n pfiblica y colectiva de 
10s pecados. Finalmente, para aplacar definitivamente la ira de 10s Wak'a y 
alejar de s i  su maldici6n. debian efectuar sacrificios de llamas y otros cam& 
lidos y cuyes, y hacer muchas ofrendas en especies alimenticias, chicha y 

bienes de valor, tradicionalmente gratos a 10s dioses, tales corno ropa, tejidos 
y cintas de colores, plumas de aves, rnullu (conchas de Spondylus sp.), oro 
plata y otros mAs (40). 

Una vez,vueltos a1 estado de gracia, 10s indios debian prepararse, arre- 
glando, limpiando y embelleciendo sus casas lo mejor posible para recibir dig- 
namente a los Wak'a, quienes se manifestarian a 10s mismos fieles, ya no 
corno solian hacerlo antiguamente, es decir, hablando a trav6s de imigenes o 
montaiias, manantiales y demh lugares sagrados de la naturaleza, sino en- 

trando en las habitaciones y metidndose en 10s cuerpos de algunos de ellos. 

Los elegidos deberian considerarse la encarnacion misma de 10s dioses, 10s 

cuales a travCs de su boca expresarian su voluntad a 10s hombres (4 1 ). 

Millones (ed.), op. cit., pdgs. 1/17 (testimonio de Luis de Olivera, 1577) y 21109 
(testimonio de Gerdnimo Martfn, 1577); Albornoz, o p .  cit., pPg. 217; Molina, 
op. c i t .  p&. 79 .  

Molina, op. cit. ,  pPg. 80; Millones (ed.), op. cit., p6gs. 2125.6 (testimonio de Balta- 
zar de Hontineros, 1570) y 2152-3 (testimonio de Bartolorn6 Berrocal, 1570). 

Molina, op.  cit., p a .  80; Millones (ed.), op. cit.. p6g. 1/18 (testimonio de Luis de 
Olivera, 1577). 



Durante su peregrinaje de una conlunidad a otra, 10s predicadores del 
nlovimiento iban precedidos de su propia fama, enco~trando asi en su cami- 
n o  poblaciones festejantes que 10s acogian con el canto y la danza del Taki 

Onqoy (42). Tales profetas en su mayoria indios ladinos, estaban dotados de 
grandes capacidades oratorias y tenian un fuerte ascendiente sobre las multi- 

' 

tudes que se reunian masivamente alrededor de ellos, dcjandose conquistar 
totalmente por sus fervorosos discursos y creyendo, pues. ciegarnente en to- 
das y cada una de sus palabras (43). Y, en particular, gran expectativa y en- 
tusiasmo suscitaba Juan Chocne (o Chono), uno de 10s rnis activos y carismi- 
ticos entre dichos predicadores. Este aseguraba estar inspirado por un Dios 
poderoso, dispensador de todos 10s bienes y alimentos con 10s que se benefi- 
ciaban 10s indios; divinidad quc, trasladandosc por 10s aires en una especie de 
canasto y mantenikndose invisible a 10s ojos de 10s mortales, lo acompaflaba 
por doquier (44). Muy influyentes. seguidas y veneradas eran tan~biCn ciertas 
indias que se presentaban proclamandose "santas" y haciendose llamar con 

apelativos tales como "Santa Maria", "Santa Maria Magdalena" y otros sin+ 
lares (45). 

El mensaje de 10s profetas resultaba extremadamente convincente 
porque dstos, ademas, seguian sus apocalipticas predicciones y.sus anaternas 
con dernostraciones pricticas de la veracidad de sus afirmaciones, en contras- 
te con lo que andaban enseflando 10s sacerdotes catolicos. Estos ultimos, por 
cjemplo, jno sostenian, acaso, que solo aquellos que habian sido bautizados 
podian entrar "en la Iglesia"? Pues bien, 10s predicadores del movimiento de- 
mostraban la falacia e inconsistencia de tal enunciado, entrando y saliendo a 
su gusto de iglesias y capillas, aconlpafiados de indios no bautizados, sin cn- 
contrar impediment0 o incurrir en alguna sancidn de orden sobrenatural. 
TambiCn se hacian traer una cruz y ,  co1ocAndola en un Angulo del lugar ce- 
rrado en donde se celebraban 10s ritos mlis esotCricos del culto autoctono y 
en donde 10s chamanes locales solian hablar con sus 'dioses, se rnofaban del 
dios de 10s cristianos invitandolo a revelarse, a hablar, a rnostrar su poder a 
travds de ella. Y ,  mientras tanto, invocaban e interrogaban a algun Wak'a en 
particular, el c u d  confirmaba su presencia haciendo oir su voz claramente y 
respondiendo i todas las preguntas que se le hacia, a1 tiempo que la cruz per- 
manecia un trozo de madera inerte y mudo. ~QuC mejor prueba, entonces, de 

(42)  Albornoz, op. cit., p6g. 216. 

(43) Millones (ed.), op. cit., pPgs. 2/109-10 (testimonio de Ger6nimo Martin, 1570).  

(44)  Millones (ed.), op. cit. ,  Mgs. 1/22 (testimonio de Crist6bal de Molina, 1577), 21135 
(testimonio de Pedro Barriga, 1570) y 3/28 (testimonio de Crist6bal de Molina, 
1584). 

(45) Ibtdem, pPg. 2/46 (testimonio de Pedro de Contreras, 1570). 



la vitalidad dc 10s Wak'u y del total distanciamicnto dcl Dios de 10s blancos 

clcl mundo de 10s indios? (46). 

Finalnlente 10s profctas, lucgo de haber demostrado facultadcs sobrc- 
naturales y su divina investidura, amenazaban dirccta y concretamente a 
aquellos que adn parecian reacios a seguir sus dictimenes y a reconoccr su 
supremacia, con transformarlos en guanacos, vicufias, ciervos y otros anima- 
les salvajes, o con hacerlos "morir y andar con las cabezas por el suelo y 10s 
pies arriba", o, m8s aun, con hacer l~s  enloquecer hasta inducirlos, asi. a ma- 
tarsc por despefiamiento (47). Y, por'lo que parece, con 10s individuos mas 
recalcitrantes y hostiles no dudaban en pasar de las palabras a 10s hechos, su- 
ministr8ndoles furtivamente una substancia alucin6gena, a base de maca (Le- 
pidiunz ~nayenii), tan potentc que bastaban pocos gramos diluidos en cual- 
quier bcbida para provocar estados de intensa alteration de la conciencia en 

sus victimas, las cuales por momentos se ponian a bailar y en otros sufrian 

violentas crisis psicomotrices, dindose de cabezasos contra 10s muros y aban- 

do'nindose a desordenados accesos convulsivos (48). 0 bien, sencillamente, 
10s profetas recurrian a m6todos coercitivos directos y brutalcs, tales como 
fustigar p~blicamente a quienes, con palabras o actitudes, daban muestra de 
estar adn de alguna manera ligados a la religi6n cristiana (49). Sin embargo, ' 

mucho peor era el trato que 10s "enviados de 10s Wuk'a" reservaban contra 
aquellos ministros del culto local que de algbn modo hubiesen pretendido 
obstaculizar su labor proselitista. En efecto, Cstos ultimos representaban 
aqucl poder tradicional, profundamente enraizado e influyente en el imbi to  
comunitario, con el cual 10s profetas no podian dejar de enfrentarse, inva- 
diendo'directamente su esfera de influencia. Por otra parte, el apoyo de estos 

chamanes locales podia resultar de extrema utilidad para la expansi6n y con- 
solidaci6n del movimiento, mientras su oposici6n ponia en riesgo toda posi- 

bilidad de afirmaci6n del n~ismo. No habia, por ende, alternativa: o 6stos se 

convertian a su vez en seguidores y defensores del Taki Onqoy o eran elirni- 
nados. Asi, una de las primeras preocupaciones que tenfan 10s predicadores 

a1 llegar a un nuevo pueblo era la de averiguar si alli se hallaba abn en auge el 
culto a 10s Wak'a del pante6n incaico, y cuales eran, en cambio, 10s Wuk'u ex- 

clusivamente locales, cuil era la dotaci6n de bienes, tierras, animales y servi- 
dores de sus santuarios y, sobre todo, culles eran sus sacerdotes, a 10s que in- 

( 4 6 )  Ibidem, p8gs. 21135-6 (testimonio de Pedro Barriga, 1570). 

(47) Ibidem, p&. 21109 (testimonio de Cer6nimo hIartln,1570). 

(48) Albornoz, op. cit. ,  p8g. 216. 

(49) Medina, op. cit., p6g. 28. 



vitaban a participar todos juntos en una especie de encuentro clarificador de 

cardcter ceremonial. Una vez reunidos, 10s profetas les daban a beber hasta 
embriagarlos; luego de lo cud  10s exhortaban a brindar su plena adhesion a1 

movimiento y, como prueba de ello, a unirseles en la danza del Taki Oizqoy. 
A aquellos que se oponian, o que se mostraban reacios, dudosos o simple- 
mente poco entusiastas de abrazar el nuevo credo y someterse a su au toridad, 
10s mataban en el transcurso de la reunion rnisma, aprovechando la confusibn 
y el jolgorio general, sin .que nadie pudiera u osara oponerles resistencia (50). 

En algunos casos se llevaron a cab0 verdaderas matanzas. En 1568, en una so- 
la comunidad, se dio muerte a mis de sesenta personas. Sin embargo no to- 
das, al menos en dicha ocasi6n, fueron eliminadas alevosamente: algunas, in- 
ducidas a1 convencimiento que em era la voluntad de los dioses, se dejaron 
quitar la vida dbcilmente e incluso de buen grado ( 5  1 ). Anulado, asi, todo ri- 
val y cortada de raiz toda oposicibn, 10s predicadores del Taki Onqoy proce- 
dian luego a destruir 10s santuarios y 10s idolos locales, declarando dichos 
Wak'a fuera de vigencia y restableciendo a su vez el culto a 10s grandes 
Wak'a venerados en 10s tiempos del Tawantinsuyu, 10s cuales -aseguraban- 

habian recuperado todo su antiguo poder y rondaban ya las cornarcas, listos 

a manifestarse a.los indios a travCs de 10s cuerpos de algunos elegidos (52). 

Y, en efecto, entre las personas que se reunian masivamente en torno 
a 10s profetas habfan muchas que de improviso cornenzaban a dar sefiales de 
haber sido poskidas por entidades sobrenaturales. Unas se ponian a bailar, 
otras se revolcaban en el suelo victimas de violentas convulsiones, o si no, con 
el rostro completamente desfigurado, lanzaban piedras por doquier en torno 

a si; otras, m i s  afin, corrian a refugiarse a sus aposentos desde donde se les 

oia ernitir terribles gritos. Y habfan tambiCn muchos que, dominados por 

raptos autodestructivos, se infligian horrendas mutilaciones o llegaban a ma- 
tarse despefidndose o ahogindose a manera de supremo sacrificio a sus dio- 
ses. 

El poseido que superaba indemne la fase aguda del furor mistico, una 
vez pasada la crisis, caia a1 suelo exhausto y, a 10s que cautamente se le acer- 
caban preguntandole quC cosa habia sucedido, les respondia que un determi- 
nado Wak'a se habia posesionado de 61. Los indios, entonces, reverentes y te- 

merosos, lo levantaban y se lo llevaban en brazos hasta un lugar apropiado, 

(50) Albornoz, op. cit., pilgs. 216-7. 

(51) 'Constantino Bayle, El clero secular y la evangelizacidn de Arne'rica, Madrid, 1950, 
p4g. 229. 

(52) Albornoz, op. cit.. p4g. 217. 



en donde le construian una pequefia morada con paredes hechas de mantas y 
esteras. Luego dc haberle pintado el rostro de rojo, 1e llevaban ofrendas dc 
ma iz, chicha, frutos de molle (Schinus letifolius), mullu, IlipCa (pasta de cal 

preparada a base de quinua), animales, tejidos, plata y nluchas cosas mis,  
adorando en 61 al Wak 'a encamado. 

La coniunidad entera, por lo tanto, se ponia de fiesta, danzando y 

bebiendo durantc dos o tres dias seguidos, prdcticamente sin interrupcion. 
So10 en el momento en que, de vez en cuando, el poseido salia de su niorada 

para lanzar mensajes a la masa, 10s nativos cesaban toda actividad recreativa o 
ritual, y corrian a escuchar con religiose silencio sus palabras. En talcs oca- 

siones el poseido, ademis de ratificar las apocali13ticas predicciones y las ad- 
moniciones de 10s profetas, dirigia violentas increpaciones contra aquellos 
kuraka (jefes locales) o indios que, perseverando en 10s habitos y costumbres 

hispinicos, adn se mostraban abiertamente reacios a1 espiritu y a 10s precep- 
tos del tnovimiento. Ademis, en alguna de sus apariciones pdblicas, el posei- 
d o  pcdia que se lc trajese, si es que adn quedaba, algdn fragment0 de cual- 

quier id010 de la 6poca inka destruido por 10s misioneros,.y una vez en sus 

xanos, lo consagraba nuevamente en forma solemne, coram populo: con la 

cabcza y cl dorso cubiertos con un amplio manto, el obseso vertia chicha so- 
bre la reliquia, la frotaba con maiz blanco e invocaba en alta voz a1 Wak'a 
que Csta representaba. Luego, levanthdola en alto, decia: "Veis aqui  vuestro 
amparo, y veis aqui  a1 que os hizo, y da salud, hijos y chacras; ponedle en su 

lugar, en donde estuvo en tiempo del Inca". Y asi hacian 10s indios, restable- 
ciendo plenamente el Culto a 10s antiguos Wak'a y adorando a1 mismo tiem- 
po, con sacrificios y ofrendas, a 10s nuevos "Hombres-Wak'a" (53). 

Segdn algunas fuentes, el "Mal del Canto" de la region de Huamanga 
se habria difundido ampliamente entre las poblaciones de casi todos 10s An- 

de's Centrales (54). Es un hecho que alrededor de 1564-1 565 predicadores 
del nuevo culto (con toda probabilidad relacionados con 10s ultimos hikas 
que desde las florestas de Vilcabaniba no cesaban de lanzar llamados a las dis- 

tintas etnias a fin de que se levantaran contra el invasor) llegaron a la regi6n 

de Jauja, en el Valle del Mantaro, soliviantando a sus habitantes, los Wanka, 

que hasta entonces habian sido fidelisirnos colaboradores de 10s Espafioles. 
En este grupo el moviniiento asumio un caricter politico-revolucionario. Ins- 
tigados por kuraka adheridos a1 Taqui Oizqoy, 10s nativos comenzaron efec- 
tivamente a prepararse para una insurreccion general que -se decia- estalla- 

(53) Molina, op.  cit., p&. 80-2. 

(54) Albornoz, op.  cit., plig. 216; Molina, 'op. cit., p&. 7 8 .  



ria dentro de poco y a1 niismo tiempo desde Quito hasta el Tucuniin, llevan- 
do a la total y definitiva eliniinacion de 10s blancos. de sus sirvientes negros. 
de 10s mestizos y de todos 10s indios convertidos a1 cristianismo, asi como a 
la restauracion del Tawantinsu.vrc. En prevision a una larga y aspera lucl~a de 
liberation, 10s wanka empezaron, entonces, a fabricar y acumular millares de 
lanzas, hachas, espadas. partesanas y arcos y flechas, a recolectar todos 10s 

arcabuces y caballos quc podian, a aprovisionarse de viveres, asi conio a po- 
ner sus ani~nales a buen recaudo en las montaiias, fuera del alcance del ene- 
migo. Dichos preparativos, sin embargo, no pasaron desapercibidos para 10s 
EspaAoles que, gracias a algunos informantcs, llegaron a conocer en detalle lo 
que se estaba tramando. Pudieron asi adoptarse una serie dc medidas preven- 
tivas y represivas que conjuraron definitivamente todo riesgo de insurrecci6n 

( 5  5 ). 

Pero ipor qu6 el Taki Onqoy en la region de Ayacucho, entre 10s Lu- 
cana y 10s Sora, se manifest6 esencialmente como un culto extatico y de re- 

chazo pasivo de la cultura dominante, mientras que en la de Jauja, entre 10s 

Wanka, fue acentuada su contenido mis propiamentc revolucionario, gc- 
nerando un proyecto de rebelion bien prcciso y organizado? En otras pala- 

bras, ipor que razon en un casb 10s indios delegaron su redencion final a 
fuerzas sobrenaturales, mientras que en el otro buscaron la libertad y la salva- 
ci6n mediante una linea de accion absolutamente pragmhtica y realista? Re- 
cuirdese, en primer lugar, como ya hemos visto, que fermentos misticos y 

tensiones revolucionarias son componentes fundamentales, indisolublemente 
relacionados e interdependientes, de todo movimiento milenarista. Lo que 
puede variar segun las circunstancias es su dosificacion, el Cnfasis que se da 
en unos y otros. De mod0 que para intentar dar una respuesta a1 por quC el 
"Ma1 del Canto" tuvo ,dos modos de expresion bastante diferentes, es necesa- 
n o  remitirse no tanto a su 16gica interna, como a 10s factores externos que 

(55) Los principales documentos del siglo XVI, hasta ahora publicados, que ofrecen no- 
ticias sobre el proyecto de rebelib wanka son: 
a.- una Carta de Gaspar de Sotelo a1 Cabildo del Cuzco (Jauja, 24 de marzo de 
1565), en Guillermo Lohmann Villena, El Inca Titu Cussi Yupanqui y su entrevis- 
ta con el oidor Matienzo (1565) ,  en "Mercurio Peruano", aiio XVI, n .  166, Lima, 
1941, phgs. 5-6; 
b.- una Carta de Felipe de Segovia Balderibano Briseiio a Garcia de Castro (Obraje 
de la Mejorada, valle de Jauja, 3 de diciembre de 15651, en Manuel de Odriozola 
(ed.),, Documentos histbicos del Perli, vol. 111, p6gs. 6-9, Lima, 1872; 
c.- una Carta de Garcia de Castro a Su Majestad (Lima, 6 de marzo de 1565). en Ro- 
berto Levillier (ed.). Gobernantes del Perk Cartas y papeles (siglo XVI). Documen- 
tos del Archivo d e  Indias, vol. 111, pa'gs. 54-69, Madrid, 1921; 
d.- una Carta de Garcia de Castro a1 Cabildo del Cuzco (Lima, 21 de marzo de 
1565), en Lohrnann Villena, op. cit., pdgs. 6-7. 
Para una breve reconstrucci6n del movimiento, y el contexto hisMrico en que se 
desarrollara, v6ase Wachtel, op. cit . ,  p8g. 284 y siguientes. 



evidentemente condicionaron sus diferentes desarrollos en lugares difercntcs. 
En la region de Huamanga, su mensaje recay6 cn una poblacion niultit5tnica, 
cxtremadamente fragmentada y carente de cualquier tradicion de unidad so- 
cio-pol itica. estando cn gran medida constituida por colonos Onitinaq) all i 
transferidos coercitivanlentc por 10s Inka dcsde distintas regiones del lmpe- 
n o  y puestos bajo el control y la tutela de guarniciones militares (56). Bas- 
tante diferente, en cambio, era la situacion del grueso y homogdneo grupo Ct- 

nico de 10s Wanka: pueblo fiero y belicoso, estos habian alcanzado en 10s 61- 

timos siglos de la era precolombina un cierto grado de cohesion politica, dan- 

do vida a unos poderosos sefiorios, ampliamente interrelacionados, y puede 
ser hasta confederados, entre si. Y tambiCn despuks de haber sido incorpora- 
dos a1 Tawa~rtinsuytc, no sin oponer una fuerte resistencia, 10s Wanka, a pe- 

sar de 10s profundos cambios sufridos en su organization y modus vivendi 

(57). habian logado niantener un alto nivel de integracion sociocultural y 

conservar su proyia-identidad Ctnica. Asi cuando aparecieron 10s Espafioles 

en el horizonte, impuisados por cl deseo de recuperar la libertad perdida, se 
habian aliado inniediatamente con estos dltirnos luchando en no pocas bata- 

llas'contra 10s ejdrcitos cuzquefios. De este nlodo en 10s primeros afios de la 
invasi6n europea habian reconstituido y hasta reforzado su antiguo aparato 

militar, familiarizandose por 10s demas con las armas de fuego, 10s caballos y 

las tecnicas bdlicas de 10s europeos (58). Y no so10 eso: viviendo en estrecho 
contact0 con 10s blancos, bajo la privilegiada forma de colaboradores, 10s 
Wanka debieron de llegar a conocer perfectaniente su mentalidad, sus cos- 
tumbres, sus reacciones, sus debilidades, y,  por ende, a considerarlos seres 

- totalmente humanos, vulnerables y tnortales como ellos mismos, y no perso- 
najes indescifrables, diferentes, superiores, como mas bien debieron verlos 
muchos indios de las pequefias y aisladas comunidades serranas del sur de 
Huamanga que estuvieron absolutamente a1 nlargen de 10s grandes aconteci- 
tnientos de la Cpoca. Frente a1 resquebrajamiento del mundo tradicional, 
sumido a consecuencia de la instauraci6n del rdgimen colonial en una crisis 
inconnlesurableniente mas aguda y lacerante que las que se hubieran dado 

(56) Cfr. Reiner Tom Zuidema, Algunos problemas etnohistdricos del departamento de  
Ayacucho, en "Wamani", n. I ,  p6gs. 68-75, Ayacucho, 1966. 

(57) Cfr. Terence N. D'Altroy, Empire growth and consolidation: The Xauxa region of  
Peru under the Incas, Tesis, University of California, Los Angeles, University Mi- 
crofilms, Ann Arbor, 1981. 

(58) Sobre la fie1 colaboracidn prestada por 10s Wanka a 10s Espaiioles en tiempos de la 
Conquista y en 10s aiios sucesivos, v6ase Waldemar Espinosa Soriano, La destruc- 
cidn del lmperio de  10s Incas. La rivalidad poh'tica y seiiorial de 10s curacazgos an- 
dinos, Lima, 1973; y sobre la situaci6n diferente de esta etnfa con respecto a 10s 
Lucana, Steve J. Stern, Peru's Indian peoples and the challenge of Spanish con- 
quest. Huamanga to  1640, Madison (Wisconsin), 1982, pPgs. 69-70. 



anteriomlcnte. 10s indios, cualquicra quc fucsc el g u p o  Ctnico a1 que pertc- 
necian. debicron de empczar a recordar la Cpoca incaica (si bien en realidad 
para muchos no habia sido del todo rosada) como "10s buenos y viejos tiem- 
pos idos". y a mirar a1 pasado prehispanico en general conlo una era de gran 
prosperidad y realization plena de la socicdad autoctona. Por tanto, a1 anun- 

cio del inmincntc retorno de 10s IVakb bajo la guia del Inka, las diversas po- 
blaciones locales reaccionaron por doquier con igual entusiasmo, cada cual 
esforzandosc en propiciar su advenimiento de la forma que considerase mas 
viable y apropiada. Los Lucana, carentes de cohesion social y de unidad po- 
litica, inexpertos cn el camyo nlilitar y con una vision de la realidad que no 
iba mhs alla de 10s estrechos limites de sus valles, resolvieron su espera esca- 
tologica con toda una serie de actividades rituales y extiticas, siendo la esfe- 
ra religiosa la ~inica mcdiantc la c u d  pudieron o creyeron podcr incidir efi- 
caz y positivamente en la realidad y, de ese modo, transformarla. Por 10s 

mismos mo tivos (a saber, para tratar de influir en la historia y acelerar su cur- 
so hacia 10s ineluctablcs y ultinios destinos de libertad y salvaci6n de 10s nati- 
vos que habian sido fijados por 10s dioses) 10s Wanka, sobre la base de su tra- 
dici6n sociocultural y de su bagaje de conocimientos y experiencias -como 
se ha visto, muy diferentes a 10s de la etnias ayacuchanas- se orientaron mas 
bien hacia formas organizadas y planificadas de resistencia activa y lucha ar- 
mada contra 10s opresores. 

El m6vil de ambas reacciones nativas fue, no obstante, el misnio: la 
fe en el proximo retorno a1 "Tiempo del Inka". Un "Tiempo del Inka" que 
sin embargo ya no se identificaba con el periodo historic0 del Tatvantinsi?,u, 
pero s i  con una imaginaria Edad de Oro. fundada in illo tempore porun serso- 

brenatural, el Inka, aval supremo del orden c6smico (59).  Monarca ya de atri- 

butos divinos (60), el Inka se convirti6 de esa forma para 10s indios de 10s 

Andes, despues de la invasi6n espafiola, en un autkntico mesias, niediante un 
proceso de mitificacibn del todo'an810go a1 que experimentara el emperador 

Federico I1 de Suabia (Alemania) por obra de 10s joaquimitas y otros milena- 
ristas del Medioevo tard io europeo (6 1 ). 

Recudrdese en primer lugar que tanto el miserab1e.Cn de Ataw Wall- 

(59)  Juan M. Ossio A., Introduccidn, en Juan M .  Ossio A.  (ed . ) , Ideo log~h mesicinica del 
mundo andino, Lima. 1973, p6g. XXIII. 

(60) Las principales caracteristicas de la realeza sagrada entre 10s Inka e s t h  analizadas, 
en una visi6n comparativa, por Ernesta Cerulli en el Cap. XI1 de Ma il re divino via- 
ggiava da solo? Problemi e contraddizioni d i  un noto "complesso culturale" di di- 
ffusione quasi universale, G6nova 1979, p6gs. 153-62. 

(61) Cohn, op.  c i t ,  p6g. 115 y siguientes. 



pa, el dltinio verdadero soberano del Tawarztinsuyu, condenado a nluerte por 
Pizarro en Cajamarca en 1533, corno el igualmente trsgico de Thupa Arnaru, 
jovcn seiior del efimero reino de Vilcabamba hecho decapitar por el virrey 
Francisco de Toledo en la plaza del Cuzco en 1572, se desarrollaron en una 
atmosfera de extraordinario e intcnso misticismo. La cabeza cercenada dc 
n u p a  Anlam, empalada y expuesta pdblicaniente para que sirviese dc ad- 
monici6n a todos 10s potenciales rebeldes, se convirti6 de inmediato en obje- 
t o  de tan apasionada y masiva veneraci6n popular, que las autoridades espa- 
Aolas, desp&s de haber intentado inBtilrnente por todos 10s medios, con in- 
timidaciones y castigos, que 10s indios desistiesen de adorarla, se vieron obli- 
gadas a retirar el rnacabro trofeo y a sepultarlo subrepticiamente (62). Y en 
verdad que este Inka era un perfecto desconocido, habiendo gobernado solo 
poco mis de un aAo en una remota provincia del lado oriental de la cordille- 
ra. En cuanto a Ataw Wallpa, poco antes de ser estrangulado, anuncio mesii- 
nicamente a sus mujeres y a sus leales que resucitaria (63). 

En consideracih a todo esto y sobre todo a la luz de algunas repre- 
sentaciones escknicas de origen colonial y de numerosas tradiciones orales 
contemporheas (64), se puede inferir razonablemente que ya a1 dia siguien- 
te de la eliminaci6n fisica de 10s Bltimos Inka empezaron a circular insisten- 

' tes voces sobre su resurrecci6n y retorno: voces como "el Inka es de natura- 
leza divina y por tanto no puede estar realmente muerto"; "su cabeza separa- 
da ha sido llevada a Lima, a Espafia o quien sabe a donde y cuidadosamente 
escondida porque esta' adn viva y por ello representa una amenaza para 10s 
espafloles"; "en efecto a partir de la cabeza, ahora estA volviendo a crecer to- 
do el cuerpo y, cuando se haya formado completamente, el Inka reaparece- 
ri"; "10s Iqka se han puesto a salvo mis all& de Vilcabamba, llevando consigo 
todas sus inmensas riquezas, y recreando, en un lugar oculto y secreto, su rei- 
no de paz y prosperidad", entre otras. 

En las decadas que siguieron a1 Taki Onqoy, la metamorfosis de la fi- 
gura del Inka, de Rey divino a Dios-rey (Inkarri), es decir rnesias, se realiz6 

( 6 2 )  John Hemming, La fine degli Incas, Milano, 1975 (ed. orig. ingl. 1970 ) ,  pig. 438. 

( 6 3 )  Pedro Pizarro, Relacidn del descu brimiento y conquista del Peru (157 I),  ed.  Gui- 
llermo Lohmann Villena, Lima, 197 8 ,  p6g. 63  (cap. X I ) .  

( 6 4 )  Enrique Gond le z  Carre y Fermin Rivera Pineda, La Muerte del Inca e n  Santa Ana 
de Tusi, en  "Bulletin de I'Institut Francpis d'Etudes Andines", t om0  X I ,  n ,  1-2, Li- 
ma, 1982, pa'g. 33; Arguedas, op. cit.. pggs. 227-9; Ortiz Rescaniere, op. cit., pig. 
129 y sgtes.; Guido Gerardo Delran C., Una visi6n de 10s vencidos. El sentido de  la 
historia segrin tradiciones campesinas de Paucartambo (Cuzco, Peni), en  "AUpan- 
chis Phuturinga", n. 6 ,  Cuzco, 1974,  p6g. 15;  Henrique-Oswaldo Urbano, Del sexo, 
incest0 y 10s ancestros de Inkarrf. Mito, utoplla e historia en  l a  sociedades andinos, 
en "Allpanchis Phuturinga", n ,  17-8, Cuzco, 1981, pig. 99. 



definitivan~ente: en 10s momentos de mayor crisis -coma por ejeniplo en el 
curso de las grandes epidemias de nuevas enfermedades introducidas por 10s 
europeos que segaban la vida de decenas, centenas de millares de indios des- 
provistos de las defensas orginicas necesarias- se registraron cn mas de una 
ocasion apariciones del Inka anunciando la proxima liberacion de 10s autoc- 
tonos de todos 10s males, a condicion de que renegasen del cristianismo y re- 

tornaran al antiguo modus vivendi. Los nativos abandonaban entonces toda 
actividad laboral retirdndose a las montaiias, y, bajo la direccion de 10s cha- 
manes-profetas que habian tcnido la vision, restablecian con gan  fervor, del 
todo o en parte, sus atavicas pr6cticas religiosas, con el ansia escatologica de 
librar a su sociedad de todo pecado y contamination perniciosa, propiciando 
asi el advenimiento del "Tiempo del Inka" ( 6 5 ) .  Posteriormente, en 10s siglos 
XVII y XVIII, la figura mesianica del Inka fue uno de 10s principales moviles 
y una constante de las mmerosas rebeliones indigenas que nlarcaron la histo- 
ria del Peni colonial, conlo la de Juan Santos Atahualpa (montafia de Tarma, 

1742) (66) y la de Josd Gabriel Tdpac Amaru (Cuzco, 1780) (67), tan s610 
para citar las mhs destacadas. 

El circulo, pues, se cierra y el mito, creado alterando y reinterpretan- 
do individuos y hechos reales, desemboca de nuevo insensiblemente en la his- 
toria, condicionando y dirigiendo la acci6n social. En efecto, el discurso sim- 
b6lico expresado por el n ~ i t o  no puede ser separado de las imigenes que iste 
evoca, y tales imhgenes se traducen a nivel empirico en toda una serie de acti- 
vidades tendientes a recrear en el mundo ese orden que el mito plantea. 

Wegados a este punto, sobre la base de 10s ejemplos de cultos de cri- 
sis presentados, y del andisis de su dinarnica interior, desde el primer mo- 
mento de conceptualizaci6n de una nueva realidad determinada, hasta las ex- 
plosiones de  furor mistico, el rechazo de la cultura hegemonica y la lucha de 
liberacion, se puede intentar dar una respuesta a un agobiante cyanto bisico 
in terrogate  que ha quedado latente a lo largo de todo nuestro discurso: 
ipor quC desde Oceania, a1 Africa, a las Americas, a1 misnlo Occidente, socie- 
dades y grupos sociales absolutamente diferentes entre s i  por lengua, tradi- 
c i h ,  cultura, estructura social, organizacion politica, economia, tecnologia, 

(65) Marco Curatola, El culto de crisis del "Moro Oncoy", en "Scientia e t  Praxis", n .  
12, Lima, 1977, pdgs. 56-9. 

(66) Cfr.  Alfred MBtraux, A Quechua messiah in Eastern Peru, en "American Anthro- 
pologist", vol. XLIV, p g s .  721-5, Menasha, 1942. 

(67) Cfr. Alberto Flores Galindo (ed . ) ,  Sociedad colonial y sublevaciones populares: Tu- 
pac Amaru 11-1 780, Lima, 1976; Jan Szeminski, La utopia tupamarista, Lima, 

1983. 



sistemas de crcencias y representaciones colectivas, raza, historia y Ambit0 

geogrifico, en el momento en que se hall llegado a encontrar en una situa- 
cion' de opresi6n material y moral, caracterizada por procesos de cambio 
traumhticos y alienantes, han reaccionado casi siempre con nlovimientos de 

tipo religioso? La respuesta es sencilla y a1 niismo tiempo extreniadamente 

compleja. E implicitamente ya la hemos dado a1 inicio de este trabajo cuan- 
do se definieron las condiciones y el context0 del que surgen moviinicntos 

milenaristas, o sea, una crisis aguda y generalizada que pone cn discusi6n la 
existencia y continuidad de un detertninado grupo humano como entidad 
historica y cultural. Lo que esti en juego en tales situaciones no es efectiva- 
mente tal o c u d  aspect0 de la vida sociocultural, tratese del sistema politico, 
del mod0 de produccion, del ordenamiento juridic0 o de la moral, sino la 

misma vida socio-cultural en su globalidad, entendida como original creaci6n 
colectiva y acumulativa de generaciones y generaciones de individuos (la idea 
de la comuni6n de 10s vivos y muertos presente en muchos milenarismos no 

es, pues, tan extravagante, teniendo un fundamento especifico) que, intcrac- 
tuando mutuarnente, han forjado y afirmado las formas hist6ricas de su pre- 

sencia en el mundo (68); presencia que para no ser efimera ni insignificante 
debe trascender el presente y proyectarse ad infinituin en el tiempo como un 
valor absoluto e inmutable. Los miembros de cualquier grupo hun~ano  acep- 

tan su transitoriedad hicaniente negandola, en la perspectiva de un ideal 

continuum que d6 sentido a su ser y a su actuar. Y la negacion de lo contin- 
gente, de lo transitorio, a1 menos en las sociedadcs preindustriales, est i  dada 
solaniente por la religion, la cual, debido a su naturaleza olnnicomprensiva 
y totalizante, ofreciendo una inlagen clara y ordenada del universo y expli- 

cando el origen y el fin de las cosas, carga dc valencias etcrnas y universales 
lo particular y lo momentiineo. La religion, pues, sostiene y fundamenta la 

acci6n liumana, individual y colectiva, que se realiza en la constituci6n de 
horizontes hist6rico-culturales prccisos. Asi, cuando dichos horizontes, bajo 
la presion de fucrzas anomicas, coniienzan a rcsquebrajarse y las instituciones 
que 10s expresan no aparecen en grado dc realizar una eficaz accion reintegra- 
dora en un proceso de creciente atomizacion de la rcalidad en mil particula- 
rismos sin significado, se hace imprescindible recurrir a1 mito y a1 rito, con su 

logica rcductiva y aglutinante, ordenadora, universalizadora y deshistorifican- 

te, encuadrada dentro de una Weltansclzauuilg bien precisa. Frente a1 riesgo 
de la alienacion radical y dcl aniquilamiento total se da, pues, una respuesta 
igualmente ddbal, y clue por ser tal debe involucrar necesariamente todos 10s 

(68)  Sobre la probiematica existencial y fenomenolbgica de la "presencia", entendida co- 
m o  presencia en el mundo, como Dasein, es  decir "ser-ahf", y analizada e n  clave et-  
nol6gica e histbrico-religiosa, v6ase 10s trabajos fundamentales de Ernesto de Marti- 
no, I1 mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Torino, 1948; y La 
fine del mondo. Contribute allhnalisi delle apocalissi culturali, ed. Claro Gallini, 
Torino, 1977. 



aspcctos de la vida social y cultural, sus origencs. sus manifestaciones y desti- 
nos. el anlbien te en que ella se desenvuelvc y 10s infinitos espacios extemos (el 

cosmos): voletiti o nolenti una respucsta de caracter fundamentalmente reli- 
gioso. Aun antes dc moverse, organizane y actuar, 10s hombres tienen, en 
efecto, la necesidad de creer, de creer en s i  mismos, en 10s propios valores, en 
el propio pasado, en el propio "ser-ahi" juntos en el mundo asi conlo son hic 

e t  nunc, en la posibilidad de "ser-ahf" nlafiana y siempre: frente a1 riesgo de 

la caida de un sistema de valores, la religion, con su extraordinaria capacidad 
axiopoiktica (creadora de valores). puede asegurar esta primera y fundamen- 
tal resolucion de la crisis, cualesquiera que Sean 10s resultados finalcs. Las 

explosiones de actividadcs culturales. en el reunir a la gente, en cl preci- 
sar y ordenar ias relaciones interpersonales c intcrgrupales, en el exaltar tales 
o cuales aspectos de la cultura tradicional, en el apropiarse de ciertos espa- 
cios, en el dar el sentido de la continuidad mediante esa eterna repeticion 

que quiere ser el rito, representan, pues, la actuation y a1 mismo tiempo la : 
superaci6n de un ansia etica y soteriologica, que, siempre presente en la vida i 

individual y colectiva, se hace espasmbdica y sdbita en 10s momentos de ma- 
yor crisis. 

Nuestro discurso nos ha conducido de nuevo a1 punto de partida y 
dramiticatnente nos pone una vez mas frente a hombres oprimidos que, por 
todos 10s motivos arriba expuestos, estin por iniciar su aventura n~esiinica. 

~ Q u C  harin ahora? iDesde d6nde empezarrin? Es obvio: desde ellos mismos. 
o sea desde su cuerpo, la prirnera y mhs elemental afirmaci6n de existencia 
siendoprecisamente la de sentir y manifestar libremente, fuera de todo vincu- 
lo y condicionamiento alienante, la propia presencia fisica en el mundo. Da 
ahi, pues, la ocurrencia de ciertos fen6menos tales como violentos y prolon- 
gados ataques psicomotrices, coreomania, melomanfa y posesion. Mediante 
una frenetica y paroxistica actividad corporal, 10s individuos se purifican de 
toda contaminaci6n y de todo mal, y se vuelven a adueiiar del propio ser. en 
lo  que aparece como un autdntico act0 de fecundaci6n individual y colecti- 
va, a partir de la primordial creatividad del gesto y de la palabra. En efecto. 
la danza y el canto, con su fuerte carga emotiva y dramhtica, no s610 cum- 

plen una insustituible funcion catirtica, sino t a m b i b ,  y sobre todo, una for- 
midable acci6n aglutinante, la vibracion de 10s cuerpos, de 10s sonidos y las 
voces actuando como un poderoso polo de atraccion y unification de volun- 

tades e intenciones. Es un danzar y un cantar para y con 10s otros, es un vio- 
lento agitarse de  "presencias" que intcractdan y se alimentan reciprocamen- 
te. El movimiento fisico deviene movimiento social y es el inicio del rescate. 

Es en esta 6ptica que, .a nuestro mod0 de ver las cosas, se deberia in- 
terpretar tanlbiCn lo que sucedio en Aquisgrana (Alemania) en 1347, cuando, 



en ocasion de la celebration de la fiesta de San Juan (24 de junio), entre 10s 

estratos mris humildes y oprimidos de la poblaci6n estallara una especie de 
epide~nia coreutica que ripidarnente se difundio a lo largo de toda la cuenca 

del Rin, llegando hasta Lieja, Utrecht, Tongern y Metz. En algunas partes se 
forrnaron grandes grupos.de personas que se ponian a bailar fren6ticamente. 
Los campesinos abandonaban sus tierras, 10s artesanos sus talleres, 10s sier- 
vos las casas de sus seiiores, 10s hijos las de sus padres, las mujeres las de sus 
maridos, y todos se entregaban a turbulentos bacanales, agithldose y gritan- 
d o  salvajemente, a menudo echando espuma por la boca, Ilasta caer a1 suelo 

extenuados. Ademis, muchos de ellos tenian visiones apocalipticas en que, 
por ejemplo, el cielo se abria apareciendo Cristo, el Salvador, en su trono y a1 

lado la Virgen Maria. En algunos casos estas turbas de delirantes bailarines - 
llegaron a mofarse y amenazar abiertamente a sacerdotes que, considerando 
se tratase de una posesidtn colectiva, habian acudido para realizar cxorcisnlos 

(69). 

Este macroscopico y en muchos sentidos oscuro, per0 a la luz de lo 
que venimos exponiendo no incomprensible episodio de histeria colectiva ca- 

racterizado por coreomania (uno de 10s tantos que en tiempos de acentuada 
miseria y privation se registraron entre 10s pueblos oprimidos del Mcdioevo 

europeo tardio), nos ofrece el pretext0 y al misnlo tiempo nos obliga a con- 
cluir nuestro discurso con algunas observaciones de orden terminol6gico y 

conceptual. iC6m0, pues, definir las incon troladas y acCfalas manifestacio- 

nes de furor core6tico-extatico sin ningfin desarrollo propiamente milenaris- 
ta ni politico, si bien cargadas de potencialidad y valencias escatoldtgicas y 

reivindicativas, de 10s visionarios-danzantes del valle del Rin, en relaci6n con 
10s grandes movimientos socio-religiosos de caraCter decididamente mesiini- 
co-revolucionario analizados anteriormente, en 10s que el momento orgiisti- 
coext i t ico  no es mis'que uno de 10s aspectos menos relevantes?. 

Pasemos a reseiiar ripidamente las ptincipales definicionks que sobre 
esta clase de fen6menos han dado diferentes autores. Ello tal vez nos permiti- 
r i  hallar un tCrmino adecuado para designar el liltimo caso tratado y, como 

quiera que sea, explicar y clarificar 10s distintos tdrminos que hemos utili- 

zado a lo largo de nuestro discurso la mis de las veces con10 sin6nirnos. 
Ralph Linton, el primer0 que intentara establecer una tipologia de 10s fen& 

menos de 10s que nos estamos ocupando, habla de "movimientos nativistas", 

entendiendo por nativisnlo "todo intento consciente y organizado por parte 

(69) Ernesto de Martino, La term del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, 
Milano, 1961, pig. 238; Ioan M. Lewis, Le celigioni estatiche. Studio ankopoldgico 
sulla possessione spiritica e sullo sciamanismo, Roma, 1972 (ed. orig. ingl. 1971). 
pig. 33. 



de 10s nliembros de una sociedad para revivir y perpetuar aspcctos seleccio- 

nados de su cultura" (70). Por su parte, Anthony Wallace propone la deno- 

niinacion de n~ovimientos de revitalization", que se aplicaria a todo "esfuer- 
zo deliberado, organizado y consciente por parte de 10s miembros de una so- 
ciedad para edificar una cultura mas satisfactoria" (7 1 ). Numerosos autores 

(entre los que se encuentran Peter Worsley, Nonnan Cohn, Sylvia Trupp y 

Kenelm Burridge (73)- en referencia a la expectativa del pr6ximo adveni- 

nliento de una nueva era paradisiaca implicita en la ideologia dc 10s distintos 
movimientos, prefieren einplear la noci6n de "n~ilenarismo" o "quiliasmo" 
(del griego quilion, mil). propia de la tradicion cristiana y fundada en una 
cdlebre profecia del Nuevo Testamento (73) scgun la cual Cristo regresarl un 
dia a la tierra y, en comunion con 10s nllirtires y santos resucitados ad hoc,  

reinad durante mil aAos antes del Juicio Universal. Mis generica y neutra es, 
en cambio, la expresion "movimientos escatol6gicos" (del griego escaton, 
evento final), o sea, movimientos motivados por ur,a concepcion cualquiera 
sobre el destino ultimo de la humanidad y del universo; expresion esta blti- 

ma utilizada, por ejemplo, por Fokke Sierksma (74). Pero el tCrnlino m8s co- 

mbn y defundido entre 10s estudiosos (Wilson Wallis, Alfred MCtraux, Ber- 
nard Barber, Bengt Sundkler, Georges Balandier. Roger Bastide, Juan Ossio y 
muchos otros (75) es, posiblenlente, el de "nlesianismo", que. derivado del 

(70) Ralph Linton, Nativistic movements, en "American Anthropologist", vol. XLV, 
Menasha, 1943, pdg. 230. 

(71) Anthony F.C. Wallace, Revitalization movements, en "American Anthropologist", 
vol. LVIII, Menasha, 1956,.pa'g. 265. 

(72) Worsley, op.  cit.; Cohn, op. c i t . ;  Sylvia L. Thrupp (ed.), MiUenial dreams in action. 
Essays in comparative study, Comparative Studies in Society and History, Supple- 
ment It, 's-Gravenhague, 1962; Bumdge, New heaven, new earth, cit. Cfr. tarnbien 
Robert Kaufmann, Le milldnarisme, en AA.VV., Religions de  salut, Annales du 
Centre d'Etude des Religions 2, pigs. 81-98, Bruxelles, 1962; y Vittorio Lanternari, 
Millenio, en "Enciclopedia", vol. IX, pigs. 312-31, Einaudi, Torino, 1980. 

(73) Libro del Apocalipsis (palabra griega que significa "revelaci6n") 20, 1-6. 

(74) Een nieuw heme1 en een nieuwe aarde. Messianetische en eschatologische bewegin- 
gen en voorstellingen bij primitivieue volken, s-Gravenhage, 1961; cfr. tambi6n 
Jacques Le Goff, Escatologto, en "Enciclopedia", vol. V. pigs. 712-46, Einaudi, 
Torino, 1978. 

(7 5) Wilson D. Wallis, Messiahs: Christian and pagon, Boston, 1918; idem, &lessiahs, 
Their role in civilization. Washington 1943; Alfred Mdtraux, Les Hommes-Dieux 
chez les Chiriguano e t  d a m  I'Amkrique du Sud, en "Revista del Instituto de Etno- 
logfa de la Universidad Nacionai de Tucumfin", tom0 11, parte I, pfigs. 61-91, Tu- 
cuman, 1931 ; Bernard Barber, Acculturation and messianic movements, en "Ame- 
rican Sociological Review", vol. VI, n. 5, pligs. 663-9, 1941; Bengt G.M. Sundkler, 
Bantu prophets in South Africa, Oxford, 1961; Georges Balandier, Sociologie ac- 
tuelle de  I'Afrique Noire. Dynamique sociole en Afrique Centrale, Paris, 1963; Bas- 
tide, Noi e gli altri, cit.; Ossio A. (ed.), op. cit. Cfr. tambidn Vittorio Lanternari, 
Messia, en "Enciclopedia", vol. IX, p6gs. 118-40, Einaudi, Torino, 1980. 



conccpto judcocristiano dc mcsias (en liebreo ~nushiuh sigiiifica "cl ungido 
de  Dios", "el clegido"), implica fundanientalniente la idea dcl adveninriento 

' 

dc una divinidad, de 1111 lldroc o dc cualquier otra entidad sobrenatural rc- 
dentora. Sin cmbargo, estc tdrminoes. cn gneral .  usado con una accpciin mlis 

vasta y articulada, tanto que Vittorio Lanternari, sobrr la base dc una am- 
plia couiparaci6n Iiistbrico-rcligiosa, I l e p  a la conclusi6n de  que debc con- 

siderarse como "mesi51iico", en cl amplio scntido de la palabra, todo "mo- 
vimicnto colcctivo dc huida del prcsente, dc cspera de safvaci6n, promovido 
por un profeta fundador a consecucncia dc una inspiracion mistico-extdtica. 
movimiento quc quicrc dar inicio a la renovacibn del mundo factiblc cn una 
pcrspectiva csca to lo~ca  conio retonio a una 6poca paradisiaca primigcnia" 

(76). Empcro. el misn~o autor, cncontrando a la postrc un tanto reductive y 

parcial cl t6rniino nlesianismo, aculia a su vcz una nucva f6nnula, a saber la 
dc "nioviniicntos rcligiosos de libcrtad y salvation": "libertad de toda suje- 

ci6n y sometimiento -a nacioncs hcgcnionicas o a cualquier tipo de advcrsi- 

dad-; salvacicin del riesgo dc perclcr la propia indiviciualidad cultural. dcl 

riespo dc la anulaci6n como cntidadcs historicas" (77). Dcfinicicin esta 

idtima quc recucrda nlucho a la dc "movimicntos dc cspera cic salvaci6n" 
de Guagliclmo Guariglia (78). y a la clc "n~ovimientos dc libcracion mi- 

tica" dc Jean Poirier (79). pcro bastantc ~nlis contundente y complcta. en 
tanto quc sipiifica las difercntcs dinwnsiones (rcligiosa. socio-cultural. po- 
litica) tlcl fenonicno, si bicn cs cicrto quc su armazcin excesivan~entc conl- - 

plcja no la tiace adccuada y recornendable para un uso lingiiistico coinitn y 

corrientc. Prucba dc ello es quc cl misnlo Lanternari, tanto en su ya clisica 
obra ~Vlovitneuti religiosi di libwtu e di sulvezza clci popoli opprcssi ( 1960). 
conio cn otros trabajos anteriorcs (80). emplca 1115s a mcnudo la exprcsion 
"alovimicntos (o cultos) profL;ticos". rccurricndo a iin ad.ictivo quc litcral- 

mentc sc rcfiere a la figura dc un profeta y a1 anuncio dc una profccia. A 10s 
aspectos c implicacioncs mls  propianlente politicos dcl fcn6mcno sc refic- 
rcn, cn canibio, las dcfiniciones dc "moviniicntos reformistas y rcvoluciona- 

rios de las socicdades tradicionales". dc  "fornias arcaicas dc nioviniicnto so- 
cial", y de "moviniicntos (o cultos) dc refomla", elaboradas rcspcctivamcntt. 

(76) Lanternari, Discor60 sul messianismo, cit.. p l g .  34.  

(77) Lanternari, Mooirnenti religiosi,.., cit., p6g. 289. 

(78) Prophetismus und Heilserwartungsbewegungen als oolkerkundliches und religionges- 
chichtliches Problem, Wien, 1959. 

(79) Las mouvements de libkration m-vthique aux NouueIl~s Hibrides, en "Journal de la 
Societe des Ofeanistes", vol. V ,  n.  5, psg .  97-103, Parfs, 1949. 

( 8 0 )  Lanternari, Origine storiche ..., cit.; y Culli profetici polinesiani, en "Studi e Mate- 
riali di Storia delle Religioni", vol. XXVIIl, n.  2 ptigs. 55-78, Roma, 1957. 



por Maria Isaura Pcreira de  Quciroz (81 ). Eric Hobsbawn (82)  y James Fer- 
nindez (83). En fin. por lo que sC rcficrc al tdrmino "culto", empleado por 
algunos autores, rccuCrdese quc en ciertos casos Cste se asocia con la palabra 
"nioviniiento". cn la redundante y poco prccisa expresion "movimientos de 

culto" (Marian1 Smith. Fred Voget) (84). nucntras quc en otros es utilizado 
corno sustituto suyo: asi David Abcrlc y Ion Lewis (85) hablan de "cultos de 
privaci6nM, entcndicndo por "privation" una situacion en la que se determi- 
na una distancia excesiva, insuperable, cntre las legitinus cxpectativas de las 
personas y la rcalidad de las cosas, y Weston La Barre de "cultos de crisis", 
dcfinidos como "toda reaccidn gupal  frente a una crisis, cronica o aguda, 
que es cultual" (86). 

La expresion "cultos de crisis" aculiada por La Barre no solo es la ul- 
tima cronol6gicamentc con respecto a las dadas por otros cstudiosos para de- 
finir la clase de fen6menos en cucstion, sin0 tambidn, y sobre todo, la 1114s 
sintetica y la mis  gencral y omnicomp~nsiva .  De todas las cxaminadas es, 
efectivamente, la ilnica que puedc aplicarse, sin forcejeos o sin nccesidad de 
ultcriores especificaciones, sea a grandes inovirnientos milcnaristas, conlo la 
"llanza d e  10s ~ s ~ i r i t u s "  dc 10s indios norteamericanos y 10s "cultos del 

Cargo" de 10s nativos de  Melanesia. o bien a complejos fenomcnos relib' 7~~~~~ 

no mesiinicos de larga duracion como el Vudu haitiano y otros cultos afro- 
a~nericanos, o a cfimeros fern~entos misticocxtiticos cspontineos y desor- 
ganizarlos, surgidos inciepcndicntcrnen te de pcrsonalidades carismiticas, faltos 

dc una clara conccpcion cscatologica y sin ningun objctivo contestatario o 
rcvolucionario cxplicito, tales como la cpidemia coreutica mc'dieval del Vallc 

(81)  Riforma e rivolutione ..., cit. 

( 8 2 )  Rebeldss pritnitioos. Estudios sobre las formas arcaicas de 10s movimientos sociales 
en 10s siglos X I X  y X X ,  Barcelona, 1974 (ed. orig, ingl. 1959).  

(83)  African religious movements. Types and dynamics, en "Journal of  Modern African 
Studies", vol. 11, piigs. 531-49, 1969; y Symbolic consensus in a Fang reformative 
cul t ,  en "American Anthropologist", vol. LXVII, psgs. 902-29, Menasha, 1965. 

( 8 4 )  Mariam W. Smith, Towards a clussificotion o f  cult movements, en "Man", vol. LIX, 
pa'gs. 8-12, London, 1959 ; y Towards a classification o f  cult mouements. Somc fur- 
ther contributions, en "Man", vol. LIX, p6g. 28, London 1959; Fred. W. Voget, TO 
wards a classification o f  cult movements. Some further considerations, en "Man", 
vol. LIX, pigs. 26-8, London, 1959. 

(85)   avid F. Aberle, A note on ralativc deprivation theory as applied to  millenarian and 
other cult movements, en Thrupp (ed . ) ,  op.  cit., pigs. 209-14; Ioan M. Lewis, 
Spirit possessions and deprivation cults,  en "Man", vol. I ,  pigs. 307-29, London, 
1966.  

( 8 6 )  Weston La Barre, Materials for a history of studies of crisis cults: a bibliographic 
essay, en "Current Anthropology ", vol. XII, n .  1 ,  1971, pig. 11.  
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dcl Rin (he aqu i  la rcspuesta al intcrrogantc qire nos ha llcvado a cstc irltinlo 

punto de niicstro discurso), o cletcrminados episodios dc resistcncia rcligio- 
sa. no  rcsueltos nunca en au th t i cos  moviniicntos socialcs. de  10s quc fucron 
por ejeniplo protagonistas 10s intlios dcl Peril en la @poca colonial (87 ). Y esto 
cs  asi porquc mientras cl vocablo "movimicnto" implica sicmprc y dc cual- 
quicr nlodo una accion social mris o nicnos organizada y programatla, aunque 
a1 mismo tiempo no  institucionalizada, el tdrmino "culto" comprcnde. cn 

cambio, toda manifcstaci6n del sentimiento rcligioso dcl hombre, desdc la 

asccsis mistica hasta el rito orgiistico mris dcsenfrenatlo, o la conlunidad de 
t ides  cstable y jerarquizada. En ese sentido no  cxcluyc fcn61nctios prc-mi- 
lenaristas, o sea, manifestaciones primordiales dc anhelo dc libcrtad y salva- 
cion quc n o  llegan o quc n o  han llegado aun a concretarse en autdnticos !no- 

viniientos, conio 10s fennentos scligiosos quc x a b a m o s  de mencionar, ni fc- 
n6menos post-milenaristas, conlo numerosas "iglrsias" y sectas terapthtjco- 
salv ificas africanas, directamen te dcrivadas de movimien tos profL:ticos, entrc 
las que sc puedc recordar por ejeniplo la Kimbangista del Congo (88) o las 

neoharristas dcl Africa Occidental (89). 

En cuanto a la palabra "crisis", dsta define un gdncro especifico J c  
manif&taciotlcs culturalcs: las quc precisainente surgon y se desarrollan en y 

a consecucncia de situacioncs cle profundo perturt~amiento de la vida socio- 

cultural. Para La Barre, "crisis" es una frustraci6n profundamentc scntida o 
un problcnia bisico quc n o  pucde ser afrontado con metodos habituales, 
scan sccularcs o sagrailos. Todo desamparo masivo cn una  coyuntura critica 
pucde scr una crisis; cl rccurrentc c insoluble problcrna clc la mucrte es. en  
cicrto scntido. una crisis pertnancnte" (90). Sc trata, sin embargo, dc una dc- 

finici6n dcmasiatlo gcndrica y por lo mismo dc alguna manera bastante rc- 
ductiva, que tcrnlina cmpobrcciendo la vasta proble~nritica pfantcatla por el 

(87)  Sobre este dltimo punto v6ase por ejemplo Guiliermo Cork C. y Mary Eileen Doy- 
le, Del ccilto solar a la clandestinidacl d e  Inti y Punchno, en "Historia )I Cultura", 
n. 12,  p5gs. 51-73, Lima, 1979; Lorenzo Huertas Vallejos, La religihn en una s o c k -  
dad rural andina (siglo XVII), Ayacucho, 1981: y Luis Millones, Shamanistno y 
polftica eiz el Per& colonial: Ios curacas de  Ayacucho, en "Hist6rica", vol. VIII, 
n. 2, p5gs. 131-49, Lima, 1984. 

( 88 )  Cfr. Efraim Andersson, Messianic popular movements in the Lower Congo, Studia 
Ethqographica Upsaliensia XIV, Uppsala, 1958; Balandier, Sociologie actuelle 
de  I'd frique Noire, cit. 

( 89 )  Cfr. C.G. Baeta, Prophetism in Ghana. A study of some "spiritual"churches, Lon- 
don, 1962; Ernesta Cerulli, La setla dei Water Carriers, en "Studi e Materiali di 
Storia delle Religioni", vol. XXXIV, n.  1 ,  p5gs. 27-60, Roma, 1963; B. Holas, Le 
se'paratisme religieux en Afrique Noire. L 'exemple de la Ciite d 'lvoire, Parls, 1965.  

( 90 )  La Barre, op. cit . ,  p5g. 11. 



nusmo autor. Si cxiste en efecto un eleniento fundamental c innovador en la 
exyrcsion "cultos de crisis" rcspecto a cualquier definition anterior del feno- 
nicno en cuestion, es justanientc el concept0 de "crisis": crisis existencial si. 
pero conlo fruto de experiencias Iiist6ricas y culturales concretas y particu- 
lares. Crisis significa, pues, contactos, tensiones. contradicciones, choques, 
conflictos, transformacioncs, rcgresiones c innovaciones, en un proceso con- 
tinuo y dininiico dc replasmacion cultural. La situation preexistente a la cri- 

- . - sis, las fornias y el dcsarrollo de las respuestas socioculturales a la crisis, cl 

contcxto historico. polltico, ccononiico, religiose y cultural dentro dcl que 
se descnvuclve la crisis. y. finalrnente, las nuevas situacioncs que a corto, nie- 
diano y largo plazo brotan de la crisis, son el verdadero objeto de estudio de 
10s niovimientos socio-religiosos. 

La noci6n dc crisis. desde el nivel mds alto dc gcncralizaci6n, nos 
vuclvc asi a llevar inniediatanientc ct lo particular, a lo contingcnte, a las 
miles dc posibilidadcs dcl dcvcnir historico. a la infinjta conlplejidad dc lo 
real y a la fluidcz dc sus nianifcstaciones. "ToJo ~noviniicnto -dicc Lantcr- 
nari- presenta desarrollos cambiantes en el ticnipo en relacion con el canibio 
de la situation gencral en la sociedad, y de las relaciones cntrc socicdades y 

culturas pucstas en contacto. asi conio con el proccso de transformaci6n 
sociocultural. Por ello, 10s analisis a largo plazo, alli en dondc es posiblc ha- 
cerlos, permiten conclusioncs n ~ i s  rigurosas e inlplcn~cntaciones nids segu- 
ras quc 10s dc corto plazo. Por lo demis, toda fase dc desrrrrollo de un niovi- 
miento dado coniprcndc una nlultiplicidad de tendcncias y de caracteres ' 

orgdnicamcnte ligados, a vcccs contrapuestos cntre cllos. Es elocuentc el 
ejeniylo de 10s sincrctisnios, cn 10s quc la tcndcncia a conservar rdsgos tra- 

dicionales sc funde con la tcndcncia a ubsorber rasgos nuevos dcl exterior. 
Finalnlentc, una sociedad, antes quc prcsentarsc liomoginca y rcaccionar 
en bloquc a las situaciones dc contacto, niucstra a mcnudo tendencias di- 

fercntcs para grupos difcrentcs, algunos de cllos inclinlindose a un nativis- 

mo, sca revitalista o pcrpctuativo, otros propcndiendo a la asimilacion" 
(01 ). Por tanto, un niismo culto dc crisis pucdc scr, sinlultdneaniente o dc 
acuerdo a1 ticnipo y a1 lugar. misticoextritico, nativista, revitalista, profdti- 
co-salvifico, niesidnico, niilenarista y/o revolucionario; y no se cxcluyc que 

en un futuro puedan ser elaboradas nuevas categorids que amplien el abanico 

de las posiblcs denoniinaciones y clasificaciones. En realidad, s61o un andlisis 
profundo dc todos 10s coniponentcs e implicacioncs de un moviniiento (des- 
dc la conception escatol6gica que lo aninia a las pr6cticas rituales quc lo dis- 
tinguen, dcsde la personalidad dc 10s lidcrcs a las accioncs violentas de rebc- 

( 9 1 )  Lanternari, Alovimenti religiosi ..., cit., p@. VII-VIII. 



li6n a quc pucde dar lugar, desdc la figura de la divinidad csperada a aqucllo 
tle que sc nutrcn o rchusan nutrirse 10s ficles. etc.) y de su dinimica pucdu 

pcrmitinlos cstablecer en cada caso cuales sean 10s tCniiinos n ~ i s  apropiados 
para dcfinirlo. Las variables en estc sentido son casi infinitas. En cfecto. nl is  
alli dc cualquicr tipologia general dc caricter antropol6gico. cl discurso so- 

bre los cultos dc crisis cs esencialnlcnte un discurso de ordcn historico y ,  

como tal, sienlpre y dc cualquicr modo abierto. 




