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El modern0 florecirniento de investigacio- 
nes sobre la espiritualidad, la actividad re- 
ligiosa y las instituciones eclesiasticas en el 
Peni a lo largo del coloniaje espaiiol, pa- 
rece responder al predorninio de la antro- 
pologia historica y de la perspectiva de las 
mentalidades, con su enfasis en 10s discur- 
sos, las concepciones ideologicas y las in- 
terioridades de la vida cotidiana. Este tra- 

bajo se ocupa justamente de 10s estudios 
dedicados a1 ambito de la cristianizacion y 
la religiosidad en el virreinato del Peru, 
durante la presente decada de 1990. Como 
es obvio, ha sido necesario realizar una 
seleccion dentro de la inrnensa bibliogra- 
fia, por lo cual damos prioridad a las pu- 
blicaciones en formato de libro y a las obras 

1 
escritas individualmente . Nuestra distri- 
buci6n tematica comprende estos cinco sec- 
tores: 1) las tempranas campanas de evan- 
gelizacion en el virreinato; 2) la abundan- 
cia de vidas santas en el siglo XVII, con 
especial atencion sobre Toribio Alfonso de 
iviogrovejo, Rosa de Saiiia Karia y Maiiiii 

de Porras; 3) los mecanisrnos de control 
moral y represion ideologica del Santo 
Oficio de la Inquisici6n; 4) las carnpafias 
de "extirpation de idolatrias" frente a su 
complejo enernigo, la religion andina colo- 
nial; y 5) otros aspectos y manifestaciones 
de la religiosidad en aquella Cpoca 

Durante el periodo de dorninacion hispani- 
ca, con el asentarniento forzado del cristia- 
nismo, tuvo lugar una profunda sacudida en 
las vivencias y las creencias religiosas vi- 
gentes en el mundo andino. A partir del 
siglo XVI se incorporaron a esta region una 
serie de instituciones y principios eclesiis- 
ticos, junto con relaciones de poder, estra- 
tegias discursivas y rnentalidades, que for- 
man la base de la espiritualidad y de la 
cultura mestiza de nuestros dias. Del origen 
y la trayectoria de dichos elementos se ocu- 
pa precisarnente un grueso volumen, com- 
pilado por Gabriela Ramos (1994), que re- 
Gne una selecci6n de catorce de las ponen- 
cias que se presentaron a un coloquio in- 
ternacional realizado en Lima, en julio de 
1992, bajo 10s auspicios del Consejo Lati- 
noarnericano de Ciencias Sociales. 

Predominm en dichas con!ri!mciones 
10s temas relacionados con la metodologia 
de la evangelization, la catequitica y la 
oratoria sagrada, las campaiias de "extirpa- 
cion de idolatrias", el arte religioso y el 
poder socioecon6mico de la Iglesia. Uno 
de 10s aspectos mas espinosos en 10s deba- 
tes de aquel coloquio tiene que ver con 10s 

1 . Conviene anotar que excluimos, deliberadamente, reediciones de cr6nicas o memoriales de la 
tpoca colonial (corno, por ejemplo, la Relacion de 10s agustinos de Huamachuco o el an6nimo 
Parecer de Yucay), y tampoco consideramos reimpresiones o traducciones de estudios modernos, 
ni breves aportaciones de indole biogrhfica (corno las dedicadas a Santa Rosa de Lima y JosC 
de Acosta en la colecci6n Forjadores del Perri), ni recopilaciones de ensayos de gran amplitud 
ternhtica (corno la Historia de la lnquisicidn en Espaiia y Ame'rica o 10s Estudios sobre el 
sincretismo en Ame'rica central y en 10s Andes). 



alcances del sincretismo religioso en 10s 
Andes, vale decir, con la manera en que la 
nueva religi6n cristiana -sus dogmas, ritos, 
santos e imhgenes- qued6 integrada a la 
vida de las comunidades aborigenes. Y Cste 
es un punto no siempre contemplado en 10s 
anilisis del discurso (hoy dia tan en boga), 
que tienden a olvidar la dinimica vital, la 

respuesta concreta de 10s destinatarios del 
mensaje. Porque en el caso de la historia 
colonial andina, es evidente que 10s domi- 
nados o "vencidos" consiguieron sobrepo- 

nerse al golpe de la conquista, adaptindose 
a1 nuevo orden de cosas y manipulando 

inclusive a su favor la doctrina que se les 
proponia (segfin el comentario de Solange 
Alberro, apud Ramos 1994: 420-421). 

Convencido de la importancia funda- 
mental del tercer Concilio provincial li- 

mense para las tareas de evangelizacicin en 
el virreinato del PerG, Francesco Leonardo 
Lisi (1990) ha publicado un estudio y edi- 
ci6n critica de las actas de la reuni6n con- 
ciliar, basindose en el c6dice latino que 
guarda la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca. Como es sabido, dicho Conci- 
lio se desarrolld en cinco sesiones durante 
10s aiios 1582 y 1583, bajo la presidencia 
del arzobispo Toribio Alfonso de Mogro- 
vejo. A travts de sus acuerdos se intent6 
dar a la Iglesia peruana una mejor organi- 
zaci6n y mayor disciplina, impedir el 
enriquecimiento particular de 10s sacerdo- 
tes, acrecentar su dependencia econ6mica 
de la Corona e incentivar las campaiias de 
evangelization. Parece indudable que la 
redaction de las actas conciliares estuvo a 

propia formaci6n del investigador). En la 
introducci6n se aclaran las contradicciones 
imperantes dentro de la sociedad colonial 
y la Iglesia peruana a fines del siglo XVI, 
hecho que sirve de marco a un anilisis 
politico de las consecuencias del tercer Con- 
cilio limense. Sus resoluciones llevaron a 
implantar definitivamente las reformas 
tridentinas en la feligresia de 10s Andes, y 
revisten una importancia tal que "basta con- 
siderar 10s textos de 10s concilios posterio- 

res para comprobar que ninguno se ocup6 
de temas tan fundamentales en lo que con- 
cierne a la evangelizacidn de 10s indios y 

a la organizaci6n de la Iglesia, en vistas a 
su funci6n en la sociedad civil que queria 
implantar la Corona" (Lisi 1990: 54). 

Por lo que concierne a las campaiias de 
evangelizacidn en el virreinato, uno de 10s 

aportes mBs sustantivos ha sido el ler Con- 
greso Peruano de Historia EclesiBstica, que 
con la participacidn de cerca de treinta po- 
nentes se celebrd en la ciudad de Arequipa 
en noviembre de 1990. Las actas de este 
certamen forman un macizo volumen, edi- 
tad0 por la arquidibcesis arequipefia, apt0 
para ser leido con atenci6n y deleite. S610 
mencionaremos aqui que las ponencias fue- 
ron distribuidas en cuatro comisiones, por 
10s temas siguientes: 1) la evangelizaci6n 
en el PerG durante 10s siglos XVI y XVII; 
2) la labor cultural de la Iglesia y su reper- 
cusi6n en la formaci6n de la nacionalidad 
peruana; 3) el pensamiento y la acci6n so- 
cial de  la Iglesia en el virreinato; 4) la 

Iglesia en Arequipa durante 10s siglos XVI 
y XVII. 

cargo del P. Jost  de Acosta, el ctlebre 
Otra recopilaci6n de ponencias es la 

pensador jesuita, seglin se infiere de di- 
que corresponde al Simposio sobre la 

versos indicios histdricos y rasgos estilis- 
evangelizaci6n de Huamanga, que tuvo lu- 

ticos. 
gar en la ciudad de Ayacucho en marzo de 

Advierte Lisi a1 comienzo de su estu- 1991, como parte de las celebraciones por 
dio que la presente contribuci6n posee un el quinto centenario de la llegada del cris- 
carhcter filol6gico e historico, y no canb- tianismo a1 continente americano. El sim- 
nico-teol6gico (hecho condicionado por la posio cont6 con la participacidn de impor- 



tantes historiadores del arte. de la Iglesia y cohabitar con la religiosidad popular de 10s 
de la sociedad. quienes espusieron acerca nativos. Los aportes del P. Heras estan sos- 
de temas como la evangelizacion ! la tenidos en firrne base documental. aunque 
catequesis. la [area pedagogica de los be- el autor se muestra procliie a sncomiar. en 
minarios. el desarrollo de las cofradias. tono a veces excesivo. 10s logros de sus 
las manifestaciones de arte barroco y la cornpaiieros de habito. 
obra de varios obispos del coloniaje. Apar- 

te de ciertas contribuciones generales. 10s 

materiales mas provechosos son 10s que 

guardan relacion con la historia eclesiastica 

de Huamanga. desde la fundaci6n espaiiola 

de esta ciudad, en 1539. 

Liliana Regalado de Hurtado aporta 

una monografia (1992), basada en docu- 

mentaci6n del Archivo General de Indias, 

sobre las tareas de evangelizacion que se 

llevaron a cabo en el famoso reducto incaico 

de Vilcabamba, en la vertiente oriental de 

10s Andes. Tras la ejecuci6n del ultimo inca, 

Tupac Amaru, el trabajo misional en dicho 

territorio se puso bajo la responsabilidad de 

la Compaiiia de Jesus. Pero sus esfuerzos 

resultaron entorpecidos -seg6n observa la 

autora- por la falta de incentivo que signi- 

ficaba la ausencia de ricas minas o grandes 

plantaciones en Vilcabamba, asi como por 

diversas circunstancias de caracter legal y 

burocritico. La exposicion de Regalado de 

Hurtado llega h a s h  la jornada cristia- 

nizadora de 1602 a 10s pueblos de 10s in- 

dios pilcozones, dirigida por el jesuita Juan 

Font, un "baquiano" en la introduction del 

Evangelio en el mundo andino. 

Toca referir asimismo en esta secci6n 

a1 libro del P. Juliin Heras (1992), acucioso 

y perseverante historiador, que contiene una 

serie de diez trabajos -algunos ya previa- 

mente editados- sobre diversos aspectos de 

la obra evangelizadora y misional de 10s 

franciscanos en el virreinato del Peru. El 

ensayo mas extenso presenta la labor de 10s 

doctrineros de dicha congregaci6n en el 

valle del Colca (hoy en el departamento de 

Arequipa), donde fundaron hermosas igle- 

sias y diseiiaron una eficaz estrategia para 

La narracion del libro de Mons. Fede- 

rico Richter Prada (1 995): arzobispo emerita 

de Ayacucho, que contiene abundancia de 

noticias y datos hist6ricos sobre la activi- 

dad de la orden de San Francisco en el Peru 

durante mas de cuatro centurias? arranca 

con la propia expedition conquistadors de 

Francisco Pizarro. En vjrtud del continuado 

surgimiento de iglesias y conventos de 

monjes seraficos en este territorio, se auto- 

rizo en 1553 la erecci6n de la provincia de 

10s Doce Apostoles del Peru: con sede 

capital en Lima. Es aporte fundamental de 

Richter Prada, en 10s dos vollimenes de su 

obra, el haber realizado un seguimiento de 

10s conventos, misiones y doctrinas de San 

Francisco que se desarrollaron a partir del 

siglo XVI. 

Pero la recornposici6n de lugar que 

efectua dicha obra no se detiene en 10s 

siglos del Virreinato, sino llega inclusive 

hasta fcchas niiij: iccientes. En ni;est:a 

opinion, no se trata propiamente de un tra- 

bajo de Historia, debido (entre otros facto- 

res) a la falta de ordenamiento cronologico 

en el relato y a la cantidad de testimonios 

de diversa indole que han sido meramente 

yuxtapuestos. Por tal razbn, Federico Rich- 

ter Prada se yergue en una especie de 

modern0 "cronista" de su orden, un digno 

heredero de 10s escritores coloniales que 

cultivaron tambiCn el franciscanismo. El 

autor-compilador no ha escatimado aliento 

en la reunion de materiales para dar a 

conocer el desarrollo de su propia congre- 

gaci6n en el Peru, configurando asi un 

excepcional homenaje a la provincia serifica 

de 10s Doce Apostoles y un verdadero ar- 

senal de datos y sugerencias para futuras 



indagaciones en el campo de la historia 
eclesiistica. 

Religion in the Andes, el ambicioso 
libro de Sabine MacCormack (1991), brin- 
da una mirada de conjunto a la serie de 
problemas implicados en el enfrentamiento 
cultural hispano-andino y en el desarrollo 
de las politicas de evangelizacidn hasta 

mediados del siglo XVII. La autora realiza 
un seguimiento cronoldgico, utilizando 10s 
testimonios de visitadores, cronistas y ted- 

logos, o sea, de personas bisicamente aje- 
nas a la religiosidad autdctona. En el enten- 
dimiento de MacCormack, la cambiante 
opinidn de las autoridades espafiolas sobre 
visiones demoniacas, imaginacidn racio- 
nalizante y la adopcidn del cristianismo en 
10s Andes desemboc6 hacia 1660 en la 
pirdida del ideal de reconciliacidn: se pro- 
pugnaba desde entonces mis  bien la con- 
versidn total de 10s indios y su marginacidn 
socio-cultural en una "repfiblica" aparte. 
Debido a su caricter marcadamente "inte- 
lectualista", sin embargo, esta contribucidn 

de firme sustento filosdfico y teoldgico ha 
sido criticada en 10s medios acadimicos 
del perh2. 

2. FLORACION DE VIDAS SANTAS 

EN EL PERU (SIGLO XVII) 

En una biografia bien documentada y 
amena, el profesor Jose Antonio del Busto 
Duthurburu (1992) ha trazado la vida del 
mulato limefio Martin de Porras, hermano 
de la congregaci6n dominica, quien reci- 
biera el honor de la canonizacidn en 10s 

afios 1960. Esta biografia rastrea la infan- 
cia, la edad madura y la vejez de San Martin, 
fijindose especialmente en sus facetas de 
barbero, enfermero, observante, penitente, 
asceta, mistico y vidente. La mayor parte 
de la informacidn proviene de las actas del 
proceso de su beatificacidn (guardadas en 

el Archivo Arzobispal de Lima), que fueron 
oportunamente editadas hace varias dCca- 
das. La presente obra contiene un perfil 
fitil, desapasionado y completo del domi- 

nico, asi como una correcta descripcidn del 
ambiente social y espiritual de la ciudad de 
Lima durante el primer tercio del siglo XVII, 
cuando asistid a una extraordinaria floracidn 
de vidas santas. 

Buen aporte acerca de la tarea evan- 
gelizadora y organizadora de Toribio Al- 

fonso de Mogrovejo, el segundo arzobispo 
de Lima (y primer0 de  nuestros santos 
virreinales que ha116 la muerte), se encuen- 
tra en el ensayo de Miguel Ledn Gdmez. 
Este trabajo, beneficiado con una investiga- 
cidn en archivos de Roma y Sevilla, presen- 

ta detalladamente el context0 socio-geo- 
grifico, asi como 10s antecedentes, el de- 
sarrollo y las conclusiones del sinodo dio- 
cesano de Piscobamba, que se celebrd en 

1594 bajo la presidencia de Santo Toribio. 
Se  trata de un ensayo insert0 en un volu- 
men auspiciado por la Prelatura de Huari, 
en el callej6n de Conchucos, como home- 
naje a la insigne labor del prelado limefio 
y a1 cuarto centenario de la realizacidn del 
sinodo de Piscobamba (1994). 

La reunidn sinodal que mencionamos 

fue la octava de esta categoria que se llev6 

2. Cf. Javier FLORES ESPINOZA, "Confusi6n en 10s Andes", en Revista Andina, 1112 (Cuzco, 1993), 
p. 503-512. Este critic0 denuncia el carlcter excesivamente intelectualista del libro, pues "en 
61 parece como si 10s espaiioles que escribiesen sobre 10s Andes lo hubiesen hecho impulsados 
por problemas gnoseol6gicos, esquemas epistemol6gicos, y asi por el estilo. En consecuencia, 
la producci6n de 10s textos resulta totalmente desvinculada de su entorno". Mls a h ,  rechaza 
la postura de MacCormack sobre una dualidad o polarization occidental-andina, que le parece 
"descontextualizadora y monolitica" @. 508). 



a cab0 durante el pontificado de Mogrovejo, 

y termin6 en la promulgacion de 48 decre- 

tos: que versan sobre cuestiones eclesias- 

ticas, pastorales, demogrificas y urbanisti- 

cas (cf. Pini Rodolfi, Leon Gomez y 

Villanueva Delgado 1994: 279-313). En el 

mismo volumen de homenaje, Francesco 

Pini Rodolfi contribuye con una extensa 

biografia de Santo Toribio, plena de rasgos 

apologCticos y fundada esencialmente en 

las actas de su proceso de beatificacion. 

Ademis, el profesor Julio Villanueva Del- 

gad0 ofrece una serie de relatos corrientes 

en la tradicion popular del callejon de 

Conchucos, que tratan de la presencia del 

santo arzobispo -cuatro centurias atris- en 

diversos parajes de la region. 

Otra hagiografia moderna es la que ha 

producido el P. Cayetano Bruno (1992), 

investigador y academic0 bonaerense, el 

cual presenta de manera sencilla la historia 

de la vida de Santa Rosa de Lima, siguien- 

do literalmente las testificaciones que se 

recogieron en el expediente conducente a 

su beatificacion. Las actas de 10s procesos 

ordinario y apostolico se conservan en el 

Archivo Secreto Vaticano, entre la docu- 

mentacion de la Sagrada Congregation de 

10s Ritos. Dividida en catorce capitulos, la 

provechosa contribucion del P. Bruno pa- 

rece reproducir el esquema que utilizaron 

las biografias originales del siglo XVII; 

aqui encontrari el lector una exposicion 

sumaria de la niiiez y las aspiraciones 

monjiles de Rosa, asi como de sus ayunos, 

mortificaciones, devociones, virtudes, do- 

nes preternaturales, muerte y glorificacion. 

Distinto caricter posee la aproxima- 

ci6n de Luis Millones (1993), con un en- 

foque antropologico del culto rendido a 

Santa Rosa desde las circunstancias poste- 

riores a su muerte hasta nuestra propia 

actualidad. Dicho autor examina concreta- 

mente la adoration a la santa limeiia que 

se practica en las poblaciones de Quives, 

Arahuay y Carhuamayo, en la sierra central 

del Penit y pasa revista a 10s elernentos 

tradicionales de las hagiografias santa- 

rrosinas. En el aptndice de este libro se 

transcribe la declaracion del contador Gon- 

zalo de la Maza (dilecto protector de Rosa) 

sobre la vida, virtudes y milagros de la 

candidata a santidad -jugoso testimonio que 

procede de las actas de su expediente ordi- 

nario, en septiembre de 1617. 

Quienes escribieron sobre Rosa de 

Santa Maria han insistido en presentarla 

como un modelo de vida ascttica y de auto- 

rnortificacion, una doncella prodigiosa de 

la cual se han popularizado sobre todo 10s 

milagros que obr6 en sus tiltimos afios de 

vida y luego de su desenlace mortal. En 

cambio, Luis Millones se ha ocupado pre- 

ferentemente de la "etapa oscura" en la 

vida de Rosa, que corresponde a su infancia 

y adolescencia en el poblado de Quives, 

procurando ilurninar dicho periodo mediante 

la interpretacion de algunos sueiios que 

recogen 10s biografos de la santa. Opina 

Millones (1993: 44-46,65-69) que Csa pudo 

ser la etapa mas importante para la forma- 

ci6n de su personalidad, no obstante que 

10s hagiografos han preferido hacer abs- 

traction del entorno economico y de las 

experiencias culturales que condicionaron 

la vida de la familia Flores de Oliva en la 

sierra. Probablemente, aquella vivencia -la 

vision cotidiana de 10s sufrimientos que 

padecian 10s trabajadores indios- pudo ser 

la que dio a Rosa de Santa Maria la pre- 

ocupacion por remediar las enfermedades 

y miserias de sus projimos. 

En un ensayo incorporado en la obra 

que venimos comentando, Fernando Iwasaki 

Cauti explora sugestivamente el ambiente 

en el cual vivieron y ejercieron la devocion 

Santa Rosa y un grupo de mujeres "beatas" 

de la sociedad criolla limeiia. Esta investi- 

gaci6n demuestra el rico universo de posi- 

bilidades que ofrecen aspectos generalmente 



poco estudiados como la imaginacidn reli- 
giosa, la influencia de las lecturas piadosas 
y la propia vida de las mujeres en el 
virreinato peruano. La sociedad que conde- 
no por alumbradismo a las "beatas" com- 
paiieras de Rosa no se encontraba capaci- 
tada -seghn Iwasaki Cauti- para entender 
que ellas eran product0 de la mentalidad 
colectiva, a la vez que sus intCrpretes mds 
intransigentes. "Su pecado no fue otro que 

el de la ortodoxia exagerada en tiempos de 
extremismos misticos y fewores radicales, 

alimentados por una serie de lecturas, ico- 
nografias y tradiciones ..." (apud Millones 
1993: 109). 

Ramdn Mujica Pinilla ha brindado un 
largo y denso ensayo sobre la mistica y la 
politica en torno a Rosa de Santa Maria, 

dentro de un volumen colectivo de elegante 
factura, publicado por el Banco de CrCdito 
del Perh. Situado en el terreno de la antro- 
pologia histdrica, dicho estudioso se mani- 
fiesta inmejorablemente dotado para anali- 
zar el ambiente mistico que rode6 a Santa 
Rosa, con sus antecedentes europeos y sus 
fundamentos teoldgicos e intelectuales. Uno 

de 10s aspectos en que el ensayo se muestra 
m b  combativo es a1 tratar el problema de 
las "beatas" limeiias contempordneas a Rosa 
-como Inks de Ubitarte y doiia Luisa 
Melgarej* que fueron penitenciadas por la 
Inquisicidn en el auto de fe de 1625. Sa- 
liendo a1 paso de una reciente "historiografia 
peligrosamente superflua y efectista", 
Mujica Pinilla expresa su opinion de que 

tales mujeres no pueden ser calificadas 
estrictamente de alumbradas, porque no eran 
iconoclastas, ni anticlericales, ni cuestiona- 
ban 10s dogmas y sacramentos de la Iglesia 
(cf. Flores Araoz y otros 1995: 58-63). 

Acerca de la representacidn de Rosa 

de Santa Maria en imdgenes de 10s siglos 
XVII y XVIII, la pieza que comentamos 

seiiala enfdticamente su vinculacidn con 
10s atributos de la diosa Astrea, la aban- 

derada de la justicia en la mitologia helt- 
nica. SegGn esta postura, el ancla que porta 
usualmente la virgen limeiia seria un sim- 
bolo de esperanza, de confianza en la res- 
tauracidn de una edad dorada de perfeccidn 
espiritual. El brillante trabajo de Mujica 
Pinilla representa una de las calas mds 
profundas y sugerentes en el universo es- 
piritual de Rosa, con un examen del sentido 
de sus abstinencias y penitencias, una in- 
terpretacidn de sus didlogos misticos -ple- 

nos de "melanco1ia"- con el doctor Juan 
del Castillo y un andlisis de 10s emblemas 

morales que la propia santa diseiid: las 

Mercedes del a h a  y la Escala espiritual. 
Es evidente que el proceso de canonizacidn 
de Santa Rosa culmind tempranamente, y 
con Cxito, gracias a la campaiia internacio- 
nal orquestada por las autoridades munici- 
pales de Lima, 10s dirigentes de la corte de 

Madrid y 10s jerarcas de la iglesia de Roma. 
A todos ellos convenia hacer de la Rosa 
milagrosa, como escribe Ramdn Mujica 
Pinilla, "un simbolo del incipiente patrio- 
tismo criollo" y el "nuevo emblema de  un 
Siglo de Oro hispanoamericano" (apud 

Flores Araoz y otros 1995: 54). 

3. MECANISMOS DE REPRESION: 
UNA NUEVA MIRADA AL SANTO 

OFICIO 

Superando 10s enfoques meramente descrip- 
tivos o sesgados por 10s viejos prejuicios de 

la "leyenda negra", 10s estudios mds recien- 
tes sobre la Inquisicidn han puesto de re- 
lieve el valor excepcional de 10s papeles del 
Santo Oficio para conocer aspectos intere- 
santes en el nivel de las mentalidades, ideas, 

actitudes y comportamientos, es decir, en 
las expresiones de 10s impulsos mds profun- 
dos del alma humana. Con respecto a1 tri- 
bunal de la Inquisicidn de Lima, entre las 

nuevas aportaciones se  halla la imagen de 
un cuerpo relativamente inactivo e ine- 



ficiente, desconectado de la vigilancia en 

rnaterias de  fe. y orientado mas bien a 

prornover 10s intereses comerciales y finan- 

cieros de sus rniembros. Se ha enfatizado 

que este organisrno no tenia cornpetencia 

sobre la rnayoritaria poblacion indigena y 

que la gran extension territorial puesta a su 

cargo, adernis, hacia dificil el curnplirnien- 

to de su mision. Por estas razones, se dice 

que la Inquisici6n no logr6 el objetivo de 

unificar ideologicamente al conjunto de la 

sociedad, limitindose en esencia a corregir 

las "rnalas" creencias y costumbres de la 

feligresia catolica residente en las ciudades. 
3 

En un par de  sucesivos volurnenes 

(1989-95), 10s investigadores espaiioles 

Paulino Castaiieda Delgado y Pilar 

Hernandez Aparicio han enfocado la orga- 

nizacion del Santo Oficio de Lima y su 

funcionarniento corno cuerpo de vigilancia 

moral durante 10s siglos XVI y XVII. Esta 

rnirada de conjunto aprovecha sabiamente 

10s fondos del Archivo Historic0 Nacional 

de Madrid, donde se halla la documenta- 

ci6n perteneciente al Consejo de la Supre- 

ma Inquisicion: correspondencia, cuentas 

de tesoreria, resumenes de causas de fe, 

registros de visitas, pleitos de jurisdicci6n, 

etc. En cuanto a las finanzas del tribunal 

lirneiio, Castaiieda Delgado y Hernandez 

Aparicio rnanifiestan que al cornienzo hubo 

una grave penuria, porque 10s ingresos 

corporativos se lirnitaban a multas, penas 

pecuniarias y confiscaciones de bienes. 

Luego mejor6 la situation a1 aiiadirse 10s 
denorninados "bienes adventicios" (corno 

donaciones o penas de juego), y fue a partir 

de 1596 cuando ernpezaron a realizarse 

inversiones en censos inmobiliarios, que 

con el tiempo se  harian las rentas mas 

cuantiosas de la instituci6n. 

En resurnidas cuentas, Castafieda Del- 

gad0 y Hernandez Aparicio (1989-95, I: 

513-514) obsen~an que la actividad inqui- 

sitorial fue mucho mas intensa en 10s anos 

inaugurales del tribunal, que coinciden con 

el rnovirniento de la Contrarreforma y con 

la encarnizada persecucion de herejes que 

irnpuls6 Felipe 11. Durante el seiscientos, 

en cambio, se notari que disrninuyen 10s 

procesos por luteranisrno y por expresiones 

hereticas, ya que hubo una vigilancia me- 

nos acentuada en las cuestiones de fe y un 

cierto espiritu de tolerancia, debido a 10s 

propios intereses econornico-politicos de la 

rnonarquia. Se ratifica asi que la Inquisicion 

constituyo, en gran rnedida, un instrumento 

a1 servicio del Estado. 

El sonado proceso inquisitorial del do- 

minico Francisco de la CNZ, condenado a 

la hoguera en Lima en 1578, levant6 en su 

tiernpo un expediente de rnis de 1 800 folios. 

La fatigosa pero irnportante tarea de editar 

esos papeles ha sido ernprendida por el 

profesor Vidal Abril Castell6, en tres volli- 

menes del Corpus Hispanorum de Pace 

(1992-96), poniendo asi a1 alcance de 10s 

estudiosos las incidencias de un litigio que 

simboliza en buena rnedida el ocaso del 

espiritu lascasiano en el Peru, bajo el influ- 

jo de la represion contrarreformista aplica- 

da por el virrey Toledo. En tal sentido,Abril 

Castello (1992-96, I: 154) opina que "la 

hipertrofia funcional, juridica y procesal del 

Santo Oficio surarnericano consistid en 

hacer ser a la fuerza a Francisco de la Cmz 

-aunque no lo fuera realrnente- el mayor 

hereje, degenerado y traidor del virreinato, 

porque asi convenia a las rniras politicas del 

tribunal y del virrey". 

Hay, sin embargo, algunos reparos que 

hacer a dicha obra editorial: en la transcrip- 

3 . Teodoro HAMPE MARTINEZ, "lnq~isicibn y sociedad en el Peru colonial (1570-1820): una lectura 
critica de la bibliografia reciente", en Revista Interamericana de Bibliografia, 45 (Washington, 
DC, 1995), p. 115-136. Vtase especialrnente las consideraciones prelirninares, donde se resume 
la nueva visibn general sobre el tribunal del Santo Oficio @. 115-119). 



cidn se ha modernizado por completo la 
ortografia y puntuacidn y, lo que es m6s 
grave a h ,  se ha introducido una compleja 
armazdn de numeraciones, divisiones y 
titulos facticios. Estos aiiadidos inducen a 
una lectura "dirigida", manipulatoria, de 
10s documentos, sin respetar la estructura 
con que fueron originalmente concebidos. 
A pesar de todo, se comprueba que el de- 
sarrollo del proceso estuvo acompaiiado de 

una paulatina desequilibracidn psiquica de 
Francisco de la Cruz, hasta terminar en el 
disefio de un extravagante plan de reforma 

religiosa, una concepcidn ut6pica que ha 
sido calificada de "profetismo casi deliran- 
te" (Marcel Bataillon). Su planteamiento 
contemplaba la inminente destruccidn de la 
cristiandad europea -por mano de 10s tur- 
cos- y el surgimiento de una nueva Iglesia 

en HispanoamCrica, en la que fray Francis- 
co se hallaria a la cabeza, con 10s titulos de 
papa y rey de Israel. 

Vidal Abril Castelld, jurista de profe- 
si6n, centra su interpretacidn en 10s aspec- 
tos juridicos y procesales de este caso, ad- 
virtiendo que se trata de un litigio fraudu- 
l e n t ~ ,  de una evidente prevaricacidn come- 
tida por 10s agentes de la burocracia colo- 
nial. El largo expediente promovido por la 
Inquisicidn de Lima permite obsewar -en 
su opini6n- 10s abusos del poder, la dege- 
neracidn del Derecho y la manipulacidn 
politica del nombre de Dios. Durante aque- 
lla Cpoca el tribunal del Santo Oficio reunid 

en si  10s atributos de Dios, el Derecho y el 
Estado, en una especie de circulo asfixiante 
y vicioso (Abril Caste116 y Abril Stoffels 
1992-96, I: 21). 

En una obra casi paralela, Jean-Pierre 
Tardieu (1992) ha analizado minuciosa- 
mente la documentaci6n del mismo caso 
inquisitorial y ha examinado la mentalidad 
de 10s actores comprometidos en aquel 
"negocio". Se  vale de la interpretaci6n 
psicoanalitica, por la cual presenta a Fran- 

cisco de la Cruz como un esquizofrCnico 
paranoico y a la criolla Maria Pizarro, su 
consorte de tratos y sortilegios, como una 
histkrica neurotizada. La heterodoxia de ese 
grupo de visionarios -medio misticos, 
medio libidinosos- fue rechazada tanto por 
el Santo Oficio como por el virrey Toledo, 
que la tacharon de conjura politica o herejia 
subversiva. 

El historiador aleman Yacin Hehrlein 

(1992) aporta un fundado estudio sobre el 
conflict0 politico-religioso entre don Fran- 

cisco de Toledo y 10s frailes de la orden de 
Santo Domingo, especialmente aquellos 
vinculados a la ideologia lascasiana, que 
combatieron la metodologia y el sentido de 
las reformas aplicadas por el "supremo or- 
ganizador del Perii". Sabido es que el pa- 

quete de medidas de Toledo -orientado a 
imponer en el pais la hegemonia de la 
Corona espaiiola- contemplaba entre otras 
cosas la reduccidn de la injerencia politica 
de las drdenes religiosas, ya que 10s sacer- 
dotes solian inmiscuirse en asuntos de 
gobierno y justicia, bajo el pretext0 de 
proteger a 10s fieles indigenas. El virrey 

estimaba que 10s dominicos habian alcan- 
zado excesiva autonomia en el territorio 
peruano y denunciaba la perniciosa influen- 
cia ejercida sobre ellos por BartolomC de 
las Casas y sus escritos. 

Segiin Hehrlein (1992: cap. 5), 10s prin- 
cipales frentes de batalla entre don Francis- 

co de Toledo y 10s sacerdotes lascasianos 
fueron tres: 1) la reasignaci6n de las doc- 
trinas de la provincia de Chucuito, de don- 
de fueron expulsados 10s dominicos; 2) la 
secularizacidn de la Universidad de Lima, 
que estuvo albergada originalmente en el 

convent0 de Santo Domingo; y 3) el pro- 
ceso inquisitorial contra fray Francisco de 
la Cruz y sus cdmplices del delito de he- 
rejia. La campaiia antilascasiana h e  desa- 
rrollada tanto por el virrey como por diver- 
sos agentes en las altas esferas de  gobierno. 



Se puede hablar de un procedimiento sis- 

ternatico de descredito: en el cual sirvieron 

de aliados la Universidad. la Inquisition y 

la Audiencia lirneiias, junto con algunos 

personajes cercanos a1 virrey, corno su prirno 

Garcia de Toledo (presunto autor del Ano- 

nimo de Yucay, de 1571). 

De otra parte, en una serie de narracio- 

nes breves, bajo el titulo de lnquisiciones 

peruanas, Fernando Iwasaki Cauti (1994) 

arrernete contra la irnagen de "ciudad pa- 

cata y pudibunda" y la farna de "cucufata 

y santurrona" que han rodeado a Lima desde 

la epoca virreinal. Sus protagonistas son 

individuos de la realidad historica, hom- 

bres y rnujeres que aparecen en la docu- 

mentacion inquisitorial corno heterodoxos, 

exorcistas, beatas o hechiceras. En sirnili- 

tud con el gtnero de la llarnada "novela 

documentada", estas narraciones ponen las 

citas y declaraciones segGn la letra de 10s 

testimonios originales, dejando al enun- 

ciador la tarea de hilvanar, comentar y juzgar 

criticarnente 10s hechos del pasado. De las 

ocho historias que contiene el librito de 

lwasaki Cauti, seis corresponden a juicios 

y autos de fe que el tribunal del Santo Oficio 

de Lima celebro desde su fundacion hasta 

10s aiios 1690. 

4. EXTIRPACION DE IDOLATR~AS 

VS. RELIGION ANDINA COLO- 

NIAL 

El retorno de las huacas se denomina un 

grueso volurnen que, en su parte central, 

reproduce las inforrnaciones de sewicios 

del clerigo Cristobal de Albornoz de 10s 

aiios 1569, 1570, 1577 y 1584, con deta- 

llados testimonios sobre su actuacion corno 

represor principal del movirniento del Taki 

Onqoy. Conforme es sabido, este rnovirnien- 

to religiose de antiguas raices indigenas 

pasaba por una resistencia frente a1 gobier- 

no colonial, propugnando el abandon0 de 

todo aquello que habia sido traido por 10s 

conquistadores. Adernas. se insistio en las 

creencias propias. las que eran recordadas 

a la rnanera rradicional andina rnediante la 

repeticion incansable de cantares de conte- 

nido historic0 o ritual, acornpaiiados de 

bailes freneticos que duraban varios dias. 

El Taki Onqoy se difundio esencialmente 

entre 10s habitantes de la serrania de Hua- 

rnanga, Huancavelica y Apurimac. 

Esta reproduction depurada de las in- 

forrnaciones de servicios de Albornoz ha 

estado a cargo de Pedro Guibovich Perez, 

quien aiiade una nota sobre el personaje 

histarico y el caracter de 10s documentos. 

En la introduccion al libro, reflexiona Luis 

Millones (1990: 13) en el sentido de que el 

Taki Onqoy constituye "una protesta social 

expresada corno expectativa rnesianica por 

sus profetas y asumida por la poblacion 

cornprometida". Asimismo, se publican tres 

ensayos cornplementarios, que se refieren 

a las raices andinas de dicho fen6meno 

colonial (Rafael Var6n Gabai), la transfor- 

maci6n de 10s dioses andinos desde el siglo 

XVI hasta 10s relatos de Arguedas (Sara 

Castro-Klaren) y la significaci6n psicoana- 

Mica de ese medio de resistencia anties- 

patiola: en otras palabras, "el cuerpo corno 

refugio de la sacralidad" (equipo del Serni- 

nario Interdisciplinario de Estudios An- 

dinos). 

Por la persistencia tenaz de sus habi- 

tantes en las creencias y practicas religiosas 

del tiempo precolornbino, y tarnbiCn por la 

irnportancia de su producci6n ganadera y 

textil, el corregirniento de Cajatarnbo fue 

uno de 10s blancos preferidos en las cam- 

paiias de "extirpacion de idolatrias" que se 

realizaron a partir de 1610. Los expedientes 

de idolatrias y hechicerias de Cajatarnbo 

-que guarda el Archivo Arzobispal de 

Lima- han sido convenienternente enfoca- 

dos en dos recientes trabajos de Juan Carlos 

Garcia Cabrera y Kenneth Mills (ambos de 



1994). La gruesa compilaci6n documental 
del primer0 de ellos sirve para demostrar 
que la persecuci6n antiidolitrica surgi6, en 
general, de un complejo juego de factores 
teol6gicos, politicos y socio-econ6micos, 
cuyas raices deben buscarse tanto en el 
imbito meramente local del arzobispado 
limefio como en las grandes estrategias 

disefiadas por la Iglesia cat6lica a partir del 
concilio de Trento. 

La parte nuclear del libro de Garcia 
Cabrera comprende las actas de visitas de 
idolatrias y pleitos criminales por acusacio- 

nes de brujeria, hechiceria y blasfemias co- 
rrespondientes a las doctrinas de Cajatambo, 
Cochamarca, Churin, Andajes, Gorgor, 
Ocros y Ambar, en un amplio marco crono- 

16gico que va de 1642 hasta 1807. En las 
piginas de introduccibn, defiende el autor 
la hipbtesis de un proyecto evangelizador 
de gran envergadura, una especie de teocra- 
cia catblica, que se habria montado en 10s 
Andes a lo largo del periodo colonial. Desde 
esta perspectiva, sugiere que las persecu- 
ciones antiidolitricas habrian semido como 
"el aparato ortoptdico de la evangelizacibn", 
buscando corregir las deficiencias del sis- 
tema (Garcia Cabrera 1994: 66). 

Por su lado, la obra de Kenneth Mills, 
profesor de la Universidad de Princeton, es 
en realidad un largo ensayo basado en la 
serie de documentos etnogrificos sobre 

Cajatambo que Pierre Duviols edit6 poco 
mis  de una dtcada atrhs (Cultura andina 

y represidn, Cusco, 1986). De manera con- 
creta, este ensayo analiza la investigacibn 
efectuada por el visitador Bernardo de 
Noboa en el pueblo de San Pedro de Hacas, 
del repartimiento de Lampas, en 10s afios 
1656-1657. Lo original del planteamiento 
de Mills consiste en visualizar la religion 

res renovaban sus sentimientos religiosos 
por medio de ofrendas, abstinencias y puri- 
ficaciones, que la comunidad se hallaba 
rnis receptiva a1 mensaje de 10s dirigentes 
espirituales, llamados "dogmatizadores" en 
la terminologia cat6lica. 

La acci6n de 10s extirpadores de ido- 
latrias estuvo dirigida principalmente con- 
tra 10s maestros de 10s rituales tradiciona- 

les, que mantenian a 10s comuneros apar- 
tados de Dios y de la vida cristiana, y eran 
tenidos por personajes de  inspiraci6n 
demoniaca. En contestacidn a las campa- 

has represivas, 10s sacerdotes andinos asu- 
mieron una postura critica, de ataque, de- 
sarrollando una pedagogia alternativa a la 
doctrina que propalaban 10s curas. Fueron 

esos "brujos y hechiceros" quienes incen- 
tivaron la vigencia de una doble codifica- 
ci6n moral, haciendo distinci6n entre las 
transgresiones de la costumbre indigena y 

10s pecados de la ortodoxia cristiana. Pero 
10s especialistas religiosos del mundo 
andino formaban s610 una restringida mi- 
noria dentro de las comunidades. Lejos de 
su radical desafio a1 cristianismo, 10s hom- 
bres y mujeres ordinarios de la colectividad 

quechua mantenian una actitud espiritual 
rnis indecisa y mas abierta, se movian entre 
las dos formas de explicaci6n y expresidn 

religiosa -una aut6ctona y otra importada- 
que tenian a disposicibn. En ultima instan- 
cia, arguye Mills (1994: 114), tanto 10s 
"dogmatizadores" nativos como 10s 

doctrineros y visitadores del lado espafiol 
se hallaban en combate frente a un sutil 
enemigo comun: la religi6n andina colo- 

nial, una compleja estructura de practicas 
y creencias, surgida de 10s rezagos de la 
cosmovisi6n tradicional y de la nueva cris- 
tiandad indigena. 

- 
andina colonial -y su caricter hibrido, En una obra complementaria, el mis- 
mezclado, sincrttic- a travts de las fiestas mo Kenneth Mills (1997) ha analizado de- 
comunales de Hacas. Porque era en el tiem- tenidamente el valor de las visitas de ido- 
po de las festividades, cuando 10s poblado- latrias como fuentes acerca de la religidn 



y la cultura andinas del Virreinato. Negan- 

dose a repetir 10s puntos de vista usuales 

sobre represion. oposicion y acornodacion. 

que han sido aplicados a las relaciones entre 

10s pueblos aut6ctonos ).; 10s dominadores 

europeos, esta pieza provee materiales e 

interpretaciones para hacer entender que 

ambos grupos participaban rnis bien de una 

historia compartida, e inclusive arrnoniosa. 

Mills describe diversas formas de cambio 

religiose entre 10s indigenas: unas acomo- 

daticias, otras involuntarias, y muchas de 

ellas arnbiguas. Demuestra que frecuente- 

mente 10s comuneros quechua-hablantes 

eran activos fieles catolicos y, al rnismo 

tiempo, adherentes de un complejo de es- 

tructuras religiosas andinas en transforma- 

ci6n. 

Examinando 10s fundamentos intelec- 

tuales, 10s metodos y 10s resultados de las 

campafias contra las idolatrias, el argumen- 

to central que rnaneja el libro del historia- 

dor britinico Nicholas Griffiths (1996) es 

que el sistema de la "extirpacion" adolecia 

de inconsistencias ideologicas y debilida- 

des metodol6gicas, las cuales minaron su 

eficacia para cornbatir la religion andina. 

Aunque la sojuzgacion politica de 10s in- 

digenas peruanos no podia ser ficilmente 

revertida, en el campo de la religiosidad 

-opina dicho autor- se libro una autkntica 

batalla con 10s dominadores espafioles, 

como rnanifestacion de  una compleja 

dicotomia entre sumision y resurgencia. 

Conviene hablar entonces mejor de dos 

sistemas de creencias, el cristiano y el in- 

digena, que se sobreimpusieron uno a1 otro. 

La poblacion andina acept6 finalmente el 

catolicismo, aunque reinterpretando 10s 

elementos cristianos desde su propia matriz 

cultural y conservando muchos ingredien- 

tes nativos (Griffiths 1996: 17). 

La respuesta de las comunidades se 

caracteriz6 por formas de resistencia dina- 

mica y creativa: ellas fueron habiles para 

manipular 10s procesos de idolatrias con el 

fin de resolver sus propias disputas domCs- 

ticas. y especialmente para remover a 10s 

jefes indeseados; tambien fueron habiles 

para subvertir 10s procesos exponiendo 

contracargos en descrkdito de 10s jueces. 

Gran parte de las victimas de la represion 

volvieron a sus pricticas acostumbradas 

luego del ataque de la Iglesia. Asi, pues. la 

religiosidad autoctona sobrevivio ante todo 

en la esfera privada, como uno de 10s pocos 

medios disponibles para otorgar sentido al 

nuevo orden instaurado a travks de la co- 

lonizacion hispinica. La propuesta de fon- 

do en el libro que sefialarnos (Griffiths 1996: 

206 ss.) es que ocurrio una "domesticacion" 

de la tradition religiosa forinea dentro de 

un marco o base de funcionarniento indige- 

na, que se adapt6 para incorporar un siste- 

ma de creencias alternativo. La mutua 

acomodacion entre dos ejes religiosos 

opuestos, el cristiano y el andino, represen- 

ta la falla decisiva de un movirniento -la 

extirpacion de idolatrias- que pretendia 

asegurar la exclusividad del cristianismo. 

Ya que 10s procesos de idolatrias eran 

fundamentalmente juicios, en 10s cuales se 

ventilaban 10s intereses contrapuestos de 

distintos grupos de la sociedad virreinal, es 

necesario analizar de cerca a sus actores, 

teniendo en cuenta sus origenes, formacion 

intelectual, posicion y miras socio-econb- 

micas. En tal sentido, nosotros hernos ofre- 

cido una aportacion primordial (Hampe 

Martinez 1996) al exponer y analizar la 

biblioteca privada del doctor Francisco de 

Avila, el famoso clCrigo cuzquefio, conoci- 

do sobre todo por su tarea como extirpador 

de idolatrias en la provincia de Huarochiri. 

Al momento de su muerte, en 1647, ~ v i l a  

era canonigo de la catedral de Lima y poseia 

una coleccion bibliogrifica de 3.108 volu- 

menes, que era una de las mis grandes en 

el virreinato del Peru y en toda Hispano- 

amkrica en aquel tiempo. El inventario 

correspondiente revela un verdadero uni- 



verso de lecturas, con las mis  variadas obras 
en materia de religibn, jurisprudencia, hu- 
manidades, ciencia y tecnologia. La rique- 
za de este conjunto ilumina facetas impor- 
tantes en la vida y obra de ~ v i l a  y pone de 
manifiesto, a la vez, el profundo bagaje 
intelectual y el nutrido trifico de libros que 
existieron en las colonias espafiolas de 
AmCrica. 

La investigadora madrileiia Ana 
Sanchez (1991) ha recopilado y publicado 
10s expedientes de las visitas de idolatrias 

llevadas a cab0 en el corregimiento de 
Chancay durante el siglo XVII. Estos pro- 
cesos, entendidos corno parte de una poli- 

tics general de control de vida y costum- 
bres, suministran una memoria de 10s com- 
portamientos y creencias de personajes ha- 
bitualmente an6nimos, ausentes del discur- 
so hist6rico tradicional. Sanchez se refiere 
en el estudio introductorio a las tareas de 
vigilancia del clero rural y a la reformaci6n 
del horizonte cultural propio de 10s secto- 
res populares de la sociedad, en 10s cuales 
convivian hechiceros, amancebados y re- 
beldes al dominio espaiiol. Por eso, apunta 

dicha autora que "la labor pastoral combi- 
n6 una constante y paternal predicaci6n 
con la pedagogia del temor que asumia el 
ejercicio inquisitorial" (Sinchez 1991: xliii). 

De shamanes, demonios y curanderos 
en la zona norte del Peru se ocupa un in- 
teresante volumen compilatorio, que han 
dado a publicidad Luis Millones y MoisCs 
Lemlij (1994). Varias de las contribuciones 
aqui reunidas utilizan mttodos de la inves- 
tigaci6n arqueol6gica y de la historia oral, 
pero las piezas que tocan directamente el 
problema de la religiosidad en el Virreinato 

son cuatro: el ensayo de Kenneth Mills, 
sobre especialistas en rituales nativos y 
forrnas de resistencia cultural en el arzobis- 
pado de Lima; el de Lourdes Blanco, sobre 
el "erotisrno de la fe" en dos rnonjas del 
convent0 de Santa Clara de Trujillo, proce- 

sadas por la Inquisici6n en 10s aiios 1670; 
el de MoisCs Lemlij, que es una inspecci6n 
psicoanalitica en torno a la investigaci6n 
anterior; y el de Iris Gareis, sobre brujos y 
curanderos en la vida cotidiana de la pro- 
vincia de Trujillo, especialmente en el 
imbito rural. 

POI su parte, Gabriela Ramos y 
Henrique Urbano han reunido, en Catoli- 

cismo y extirpacidn de idolatrias (1993), 
un valioso conjunto de trabajos acerca de 

la problemitica del choque europeo-indi- 
gena en el mundo religioso de Hispano- 

amtrica. Las monografias que se ocupan 
centralmente del territorio peruano son las 
de Vidal Abril Castellb, Juan Carlos Garcia 
Cabrera, Pedro Guibovich Ptrez, Juan 
Bautista Lasskgue, Gabriela Ramos y Ana 
Sanchez. En este context0 la directora del 
Archivo Arzobispal  d e  Lima, Laura 
Gutitrrez Arbulu, ofrece un sencillo pero 
importantisimo documento: el indice de la 
secci6n Hechicerias e Idolatrias de dicho 
repositorio, que (de acuerdo con la reorde- 
naci6n nuevamente impuesta) consta de 
doce legajos y 192 expedientes, cuyas fe- 
chas abarcan desde 1604 hasta 1850, m6s 
all5 del fin del period0 colonial. La referida 

secci6n ha sido en 10s ultimos treinta aiios 
la m i s  consultada dentro del Archivo 
Arzobispal, hecho que significa una buena 
muestra del inter& de 10s estudios contem- 
poraneos por profundizar en la espiritualidad 
de 10s pueblos aut6ctonos y en las comple- 
jidades de la cohabitaci6n religiosa occi- 
dental-andina. 

5. OTROS ASPECTOS Y 

MANIFESTACIONES DE L.A 

RELIGIOSIDAD 

Un aspect0 de  peculiar valia es el que trata 
la investigaci6n del antrop6logo Alejandro 
Diez Hurtado (1994) sobre las relaciones 

entre el universo de  fiestas, las asociacio- 



nes religiosas catolicas y la estructura so- 
cial, con aplicacion a la comunidad de 
Sechura, en el extremo norte de la costa 
peruana. El proposito de esta investigacion, 
que abarca desde el siglo XVII a1 XX, es 
ver corn0 el conjunto de asociaciones reli- 
giosas xofradias,  hermandades, socieda- 
des, mayordomias- reflejan la diferencia- 
cion social a1 interior de la comunidad, pero 
a1 mismo tiempo fungen como mecanismos 
de integracion humana. Si bien el autor ha 
observado las fiestas contemporaneas a 
travCs de un minucioso trabajo de campo, 
tambitn ha realizado una larga y paciente 
busqueda en archivos, lo cual le permite 
enfocar con propiedad cuestiones tipicas de 
la religiosidad virreinal como la asimila- 
cion de la doctrina, la creaci6n de cofra- 
dias, las fiestas patronales y la articulacion 
de las parcialidades indigenas. 

En una obra de grandes dimensiones 
acerca de la empresa misionera de la Com- 
pafiia de Jesus en las colonias espafiolas y 
portuguesas de AmCrica, el P. Manuel M. 
Marzal(1992-94, I: cap. 3) ha analizado las 
labores de cristianizacion que se desarro- 
llaron en la provincia jesuita del Peru. El 
autor toca primeramente 10s sucesos de la 
llamada "mision andina", que tuvo como 
escenario central a1 pueblo de Juli y otros 
aledaiios en la cuenca del lago Titicaca, 
donde habitaba la bien dotada comunidad 
de 10s lupacas; tambiCn se comprenden en 
esta seccion las doctrinas jesuitas de San- 
tiago del Cercado, Huarochiri y Chavin de 
Huantar. La obra de Marzal contiene bisi- 
camente una antologia de 10s textos que 10s 
misioneros-cronistas -autores tales como 
Jost  de Acosta, Blas Valera, Ludovico 
Bertonio, Pablo JosC de Arriaga y Bernabt 
Cobo- escribieron sobre las sociedades 
indigenas y la organizacih de sus misio- 

nes. 

Ademis, el catedrdtico de la Universi- 

dad Cat6lica de Lima (Marzal 1992-94, I: 

315-317) expone de manera sucinta el de- 
sarrollo de la misi6n jesuita de Mojos. Esta 
se inicio en la dtcada de 1680 sobre el eje 
del rio Mamore, en el norte de la actual 
Bolivia, y llego a contar con mds de veinte 
reducciones. A diferencia del trabajo evan- 
gelizador en las comunidades de la "mision 
andina", la tarea de 10s jesuitas en la region 
selvdtica de Mojos era mas complicada, 
porque se realizaba entre indigenas no 
bautizados, que aceptaban de relativa gana 
la invitation de 10s sacerdotes para congre- 
garse en nuevos pueblos. 

No puede quedar a1 margen de nuestro 
registro bibliogrifico la excelente obra de 
Daniel Restrepo Manrique (1992), investi- 
gador colombiano, que es una historia so- 
cial y religiosa del obispado de Trujillo 
durante 10s aiios en que esta iglesia se ha116 
a cargo del ilustrado cltrigo Baltasar Jaime 
~ a r t y n e z  Compafi6n (1779 a 1790). Puede 
decirse que tan lograda aportacion repre- 
senta a1 mismo tiempo un andlisis de la 
sociedad de castas, una cala en la adminis- 
tracion indiana, un trabajo de demografia 
hist6rica y un estudio de la religion ame- 
ricana bajo el coloniaje. Restrepo Manrique 
presenta 10s resultados de una enorme tarea 
de investigacion, efectuaaa tanto en ei 
Archivo Secreto Vaticano como en diversos 
repositorios colombianos, espafioles y pe- 
ruanos, particularmente en las ciudades de 
Lima, Cajamarca, Chiclayo, Chulucanas, 
Huancabamba, Lambayeque, Piura y 
Trujillo. 

Aqui nos interesan sobre todo las con- 
sideraciones que dicho estudio dedica a la 
vida moral y las prdcticas religiosas de fines 
del siglo XVIII (Restrepo Manrique 1992, 
I: 427 ss.). De este mod0 afloran las expre- 
siones de "catolicismo popular" de las 
comunidades rurales, con sus ambientes de 
culto, fiestas, devociones, supersticiones, 
vicios y pecados; todo ello de la mano de 
la documentaci6n levantada con ocasidn de 



la famosa visita pastoral de Martinez 
Compaii6n. El segundo volumen de la obra 
transcribe, en cerca de cuatrocientas pigi- 
nas, 10s expedientes relatives a fundaciones 
de pueblos hechas por el obispo y expone, 
adicionalmente, un catilogo documentado 
de la voluminosa serie de laminas que se 
conoce con el nombre de Truxillo del Perk. 

Buscando explicar 10s origenes del 
multitudinario culto a1 Seiior de 10s Mila- 

gros, su trayectoria y su significado, Maria 
Rostworowski de Diez Canseco (1992) ha 
realizado una s6lida y sugestiva investiga- 
ci6n. La ilustre etnohistoriadora traza una 

vinculaci6n milenaria entre el moreno Cristo 
de Pachacamilla -reverenciado desde el 
siglo XVII por 10s esclavos negros de Lima- 
y Pachacamac, el dios yunga mas impor- 
tante del antiguo Peni, a1 cual se atribuia 
el poder de controlar a las fuerzas ciegas de 
la naturaleza. El libro que referimos plan- 
tea un fen6meno de sincretismo religiose, 
en el que la aportaci6n de 10s hombres de 
origen africano habria sido fundamental 
para garantizar la continuidad entre el pa- 
sad0 mitico indigena y la nueva fe cristia- 
na, como una especie de bisagra o enlace 

de 10s dos universos religioso-culturales que 
chocaron a1 momento de la Conquista. 

Segin Rostworowski, con el transcur- 
so de las generaciones el mensaje de 10s 
pobladores aborigenes, profundamente car- 

gad0 de fe y esperanza, habria sido trasla- 
dado de un grupo Ctnico a1 otro. De aqui 
resulta que "el punto de unidn entre el dios 

costeiio y el Cristo moreno es el de proteger 
a1 hombre de  10s temidos temblores" 
(Rostworowski de Diez Canseco 1992: 149). 
Se trata, en suma, de una acumulaci6n de 

simbolos y creencias que marca el triunfo 
del  cr is t ianismo sobre  las deidades  
prehispinicas, fundiendo las distintas rai- 
ces de la colectividad peruana en una sola 
visi6n integradora. 

De todas las consideraciones y referencias 
anteriores se  desprende, con bastante cer- 
tidumbre, la idea de que la fase de "madu- 

rez" del virreinato peruano contuvo un 
mundo espiritual desasosegado, revuelto, 
en ebullici6n. Ahora bien, podriamos dis- 
cutir muchisimo acerca dei caricter o des- 

tino que suponia ese ambiente de intran- 
quilidad, porque unos autores enfatizan la 
visidn negativa, de destmcci6n de las huacas 
andinas, mientras que otros enfocan el 
proceso desde un punto de vista construc- 
tivo, de formaci6n de un nuevo cristianis- 
rno. Situado en una posici6n m i s  bien 
equilibrada, Manuel M. Marzal ha exami- 
nado recientemente 10s avances en la inves- 
tigaci6n sobre temas de religi6n en el Peni 

durante el siglo XX, y concluye que algu- 
nos de 10s problemas m i s  acuciantes se 
refieren a la interpretaci6n del "catolicismo 

popular" en 10s Andes. Aqui pareciera 
imponerse (en su opini6n) el concept0 
explicativo del sincretismo, en virtud del 
cual se crea una nueva identidad espiritual, 

cuyos elementos -creencias, ritos, forrnas 
de organizacibn, normas Cticas- son pro- 
ducto del encuentro de las dos religiones a 
partir del siglo XVI, donde unos compo- 
nentes desaparecen por completo, otros se 
reinterpretan e identifican con sus simila- 

res, y otros m i s  permanecen tal y como 
4 

estaban . 

4 . Manuel M. MARZAL, "Un siglo de investigacidn de la religidn en el Per$', en Anthropologica, 
14 (Lima, 1996), pp. 7-28; respecto al sincretismo, vCase especialmente la p. 13. 
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