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El libro es un intento de confeccionar un modelo gcncral del sincretismo 
catdlico indigena que fucse mAs o menos comdn a1 estado de Oaxaca en sus 
diecisCis grupos Ctnicos. Se plantean algunas cuestiones de las "religiosi- 

dades populares" en relaci6n a1 catolicismo oficial y a1 interior de cada una 

de dichas culturas. Se parte de un bosquejo hist6rico que describe la forma 

c6mo se dio el sincretismo en la regi6n, suponicndo que hacia 10s siglos XVII 

y XVIII se fraguo una sintesis que permitid reinterpretar el catolicismo colonial 

desde la antigua cosmovisi6n. 

La obra se divide en las dos partes ckisicas para el estudio de las 

religiones, la mitologia y el ritual. En cuanto a1 universo mitico, la sintesis 

parece estar estructurada siguiendo la forma de la cruz, simbolo preexis- 
tente de gran significacidn cosmol6gica en Mesoam6rica. El eje horizon- 

tal divide el cosmos en tres planos: el superior, diurno, corrcsponde a 10s 
actantes protectores, Dios, 10s santos y las fuerzas naturales divinizadas; 

el plano del inframundo es el espacio intimidante dcl diablo y 10s espec- 

tros noctumos; mientras que el plano terrcno corresponde a1 ciclo vital del 
individuo, yendo de oriente a poniente. 

Se trata de esclarecer la relaci6n entre Dios y 10s santos, como 
epifen6menos de la divinidad, sustituto de anliguos ndmenes ancestrales. 

La figura del diablo expresa la forma c6mo 10s indigenas percibieron la llegada 

del cristianismo, refugidndose en la clandestinidad del inframundo. No se 

trata del diablo europeo, sin0 sobrevivencias de antiguas deidades, simbolo 

de rcsistencia e introyecci6n de 10s temores coloniales. La antropologia 
filos6fica mesoamericana, con sus diversas entidadcs animicas, da lugar a 

importantes creencias en torno a1 "espiritu", el "tona" o "alter ego" animal 

y a1 viaje de ultratumba. 



La segunda parte da cuenta de tres tipos de ritual: el ritual festivo 
del tiempo y del espacio, realizado por la comunidad como tal en relaci6n 
con el ciclo agricola, incluye las peregrinaciones a1 santuario regional. El 
ritual sacrqentario h e  refuncionalizado por 10s indigenas, como por ejemplo, 
en formas de ritos de pasaje del individuo. Por dltirno, el ritual extraordi- 
nario de rnornentos catastrbficos, gesti6n de la energia secreta, a cargo de 
chamanes y otros especialistas serniclandestinos. 



El retorno de las huacas. Estudios y documentos sobre el Taki Onqoy. 

Siglo XVI. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1990. 451 pCigs., 4 mapas, 
2 ilustraciones, cronologia, bibliografia. 

Un libro con estudios y documcntos sobre el movimiento nativista an- 
din0 del siglo XVI, conocido con el nombre del Taki Onqoy (enfermedad del 

canto), acaba de ser publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y la So- 
ciedad Peruana de Psicoanilisis. 

Hacia 1564 se hizo pdblico en 10s Andes peruanos un movimiento re- 

ligioso de antiguas raices indigenas que recibi6 el nombre de Taki Onqoy o 
"enfermedad del canto". M6s que enfermedad se trataba de un movimiento de 
resistencia anticolonial, cuya caracteristica principal fue el abandon0 de todo 
aquello que habia sido traido por el conquistador. AdemBs, se insisti6 en las 

creencias propias, las que eran recordadas a la manera tradicional indigena 
por medio de la repetici6n incansable de cantares de contenido hist6rico o ri- 
tual, y acompaiiados de bailes frenCticos que duraban varios dias. 

La altemativa anticolonial por la que optaron 10s seguidores del Taki 
Onqoy contrastaba con aquella que por la misma 6poca eligi6 Manco Inca. 
Este soberano en el exilio se refugid en las montailas de Vilcabamba, llevando 
ahi las instituciones cuzqueiias, pero asimilando elementos aportados por la 
cultura europea: armas, caballos, plantas, escritura y hasta la misma religi6n 
cat6lica. 

El Taki Onqoy se difundi6 principalrnente entre 10s habitantes indigenas 

de las zonas rurales de 10s actuales departamentos de Ayacucho, Huancave- 
lica y Apurfmac. Desde siglos atrAs esta regidn, de raices culturales chanka, 

habia sido sometida a la violencia expansiva del imperio wan, de las tropas 

inca y, luego, a la de 10s conquistadores, encomenderos y mineros espailoles. 



A pesar de su profunda fuerza ancestral y del compromiso de por 

vida que asumian sus miembros, el Taki Onqoy habia ya desaparecido hacia 
1580, es decir, a unos 15 aiios de su surgimiento. El arma principal empleada 

por el colonizador fue la prCdica religiosa y la represi6n a manos de 10s sacer- 
dotes cat6licos. Debi6 haber influido, adcmAs, la politica de congregar a las 

poblaciones indigenas en las llamadas "reducciones" -mAs ccrcanas y 
accesibles que 10s esparcidos asentamicntos andinos-, el nombramiento 

de 10s corregidores de indios como autoridades representativas del poder 
central y el debilitamiento de la poblacidn a causa de guerras, enfermedades 
y malas cosechas. 

El conocimiento del Taki Onqoy como fen6meno social se mantuvo 
restringido a pocos especialistas que lo mencionaron en sus analisis de la 

historia peruana desde inicios del siglo, pero fue reciCn en 1971 que alcanz6 
mayor presencia. En ese aiio public6 Luis Millones Las Informaciones de 

Cristbbal de Albornoz, que incluian 10s detallados informes presentados por 

el sacerdote y principal represor del movimiento. A pesar de tratarse de una 
edici6n muy reducida, el libro despert6 el interds de antrop6logos. histo- 

riadores, psicoanalistas, lingiiistas, medicos y otros cientificos peruanos y 

extranjeros. 

Luis Millones ha cornpilado ahora una nueva edici6n de las Infor- 

maciones de Albornoz, que vienen acompaiiadas de un armonioso conjunto 
de ensayos. Participa el propio Millones con un pr6logo y un estudio que 
comparte con la historiadora Maria Rostworowski de Diez Canseco (Inves- 
tigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos), MoisCs Lemlij, Alberto 

PCndola y Max YemAndez (psicoanalistas fundadores de la Sociedad Peruana 

de PsicoanAlisis). Se incluye tambiCn un estudio etnohist6rico a cargo de 
Rafael Var6n (Investigador Asociado del Instituto de Estudios Peruanos) 

y un trabajo lingiiistico de la Dra. Sara Castro-KlarCn (profesora de la 
Universidad de Filadelfia). La cuidadosa transcripci6n paleografica del texto 

del siglo XVI fue realizada por Pedro Guibovich (historiador de la Ponti- 

ficia Universidad Cat6lica del Peni), quien adem& elabor6 una reseiia b i ~ g r ~ c a  
de Crist6bal de Albornoz. 

La importancia del libro pucde ser observada desde varios Angulos, 
per0 quizA el mAs relevante sea su aporte a la bdsqueda de una integraci6n 

de nuestro pasado nacional con este critic0 presente. Ni hace cuatro siglos 

se resolvi6 el problema de la imposici6n colonial con el violento aislacionis- 

mo del Taki Onqoy, ni ahora hallaremos receta alguna que nos salve mila- 
grosamente del caos que nos aprisiona. Pero avanzaremos bastante a1 encontrar 

fuerza colectiva en la experiencia pasada, y mas adn a1 reconocer que nuestra 



historia -con sus crisis y violencia, con sus alianzas y supervivencia, con 

sus ilusiones y expectativas- podrd llevamos algdn dia a escribir el guidn 

de nuestras propias vidas. 


