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1. Introduccibn 

El presente articulo recopila infonaci6n sobre 10s "ministros menores" 
de 10s antiguos cultos locales corno: 10s sacerdotes de huacas, 10s adivinos, 
10s curanderos, 10s shamanes positivos y negativos. 

De cada uno de estos ministros se analizan sus nombres y funciones 
compar6ndolos con 10s datos ofrccidos por las otras fucntes. Se ofrecen datos 
que son basicos para documentar una continuidad cultural inintermmpida. 

Las culturas indoamericanas piensan que el conocimiento del mundo a 
travCs de 10s scntidos fisicos no es suficiente, El shamin -aquel que posee 
el carisma y el don de la "visi6n7- es un intdrpretc rcligioso de su cultura; 
dl obtienc una pcrccpci6n profunda del mundo mcdiantc la visidn o suefio y 
en cada caso es pcrcibida como un simbolo. Astlas montailas se transfonnan 
cn dioses tutclares o Apucuna, las plantas y las lagunas en sus respectivas 
formas miticas animalcs y espiritus. 

La caracteristica com6n a todas estas culturas tradicionales de 
IndoamCrica es que en escncia son arcaicas -regidas por principios religio- 
sos: archai- a pcsar del proceso de desculturaci6n, 6smosis cultural y 
sincretismo; el maestro curandero andino de hoy es el dcpositario y continua- 
dor de la teoria y priicticas shamanisticas tradicionales. 

Incluso el rol del shaman indoamericano se podrfa comparar con su 
equivalente asiAtico, como por ejemplo el de Mongolia, con el que presenta- 
ria un sustrato com61-1, de un protosharnanismo, precedente o contemporiheo 
a la migraci6n hacia America. 

Creencias como la de atribuir a las estrellas un poder generador, 
multiplicador, d i d o  en el pensamiento shamanistic0 mong6lic0, puede tener 



un paralelo con el Peni si seguimos las fuentes espaiiolas de 10s siglos XVI- 

XVII, como el Andnimo jesuita que afirma que las estrellas, s e g h  las creen- 
cias de 10s indios, aseguraban la conservacidn y sostenimiento de las bestias. 
Otras rcfcrencias cncontramos en Polo de Ondegardo y en 10s Manuscritos de 
Huarochin. Estos liltimos hablan de las estrellas llamandolas Camacuni (que 
da el soplo vital), y Ruracuni (que crea). 

Vemos que las fuentes escritas pueden servir como base para una inter- 
pretaci6n tanto del pasado como del presente. 

Las fuentes presentadas abarcan un pen'odo aproximado de un siglo: 
desde Polo de Ondegardo (1559) hasta Bemardo de Torres (1657); es una se- 
lecci6n de 10s autores y documentos mas representativos de dicho perfodo. 
Este lapso es trascendental para entender procesos como la desorganizacidn 
del sistema estatal incaico y la desculturizaci6n que sufren las culturas 
aut6ctonas. 

Pero frente a esto la rcacci6n de estas culturas fue de continuar mante- 
niendo las estructuras de su pensamiento religioso corno eje de su mundo, y 
por otro lado reinterpretar 10s elementos que trajo la cultura forhea. 

El shaman de hoy --el otrora sacerdote de las deidades ancestrales de 
las etnias, ayllus, comarcas- rcaliza funciones que son la sintesis de lo que 
antcriormente eran facultad de diferentes especialistas. Pero hay que tomar en 
cuenta que esto dependerd de la zona que estC tomiindose como referencia. 
Porque muchos de estos operadores a1 parecer existieron s610 en algunas zo- 
nas determinadas; asi vemos que en el norte andino no existieron algunos de 
estos operadores. 

Puede distinguirse dentro del curanderismo modern0 10s operadores 
carismaticos (10s shamanes): adivinos, terapeutas, operadores negativos y es- 
pecialistas en magia amorosa; de 10s terapeutas no carismdticos, como 10s 
hueseros y las parteras. De 10s cuales hallamos referencias en las fuentes his- 
t6ricas. "Hechiceros" y "alumnos del demonio", que resistieron a 10s conquis- 
tadores, y al celo y rigor de 10s curas y doctrineros; 10s cuales antes habian 
sufrido las amenazas y persecusiones de 10s funcionarios del culto estatal 
incaico. 

Los operadores carismAticos tienen una tradici6n que implica una trans- 
misi6n, mediante un rito de in i c i ach ,  el cual permite que el carisma sea 
operativo. En este sistcma inicidtico vemos que las estructuras culturales han 



continuado bkicamcnte. El shamanism0 andino ha precedido en el ticmpo a1 
curandcrismo mestizo dc hoy. La justificaci6n que se lc alribuyc por parte de 
10s maestros curanderos a una continuidad -como es el caso del 
curanderismo nortefio- esta expresada a travCs de 10s mitos de origen del 
arte curandcril. Entrc 10s macslros curandcros que realizan ritos cn las 
Huarinjas existe la ccrtcza que son continuidad de una tradici6n inintcrrumpi- 
da cuyo iniciador fue el "Inga rey", "el primer y mas poderoso de 10s maes- 
tros". 

El atribuir el podcr de curar a 10s monarcas -propiedades tauma- 
tdrgicas- estuvo presente tambiCn en la cultura occidental, alrededor de 
1,000 d. C. en Francia, generalizhdose posteriormente por toda Europa me- 
dieval. AquCl que fucra elcgido rey adquiria la facultad de curar, se trataba de 
un rito de connotaciones rcligiosas y polficas. Pcro mientras que en este caso 
puede scr atestiguado por testimonies documcntales escritos o iconogrdficos, 
en el caso andino estA basado en una tradici6n oral. 

Este conocimicnto etnohist6rico y antropol6gic0, auxiliado por la 
lingiiistica, espccialmente por lo que se refiere a la etimologia de palabras 
qucchuas usadas en el lCxico curanderil, se ve corroborada por las evidencias 
rcferentcs a1 shaman y a sus funciones y ceremonias que la arqueologia reli- 
giosa encuentra. 

Muchas de las "ruinas" de templos, son culturalmcnte activas y funcio- 
nales dcntro del sacro andino; son fuente de poder que el shaman sabe mane- 
jar pues en ello reside el poder dcl "Inga rcy", "cholo vicjo" o "gentil", y con 
ese poder pucde matar o curar. 

Esta continuidad se da porque la base cultural mhgico-religiosa 
aut6ctona --el culto local a las huacas: cerros, fuentes, cuevas, animales, 
plantas, personas, etc.- no ha podido ser sustituida ni por 10s Incas ni por la 
iglesia cat6lica en sus respectivos momentos. La religi6n oficial inca se man- 
tuvo aparte de la local, en cambio elementos del cristianismo han sido incor- 
porados a las practicas curanderiles actuales. 

La cultura andina ha sabido aceptar y reinterpretar lo cristiano, el uni- 
verso religiose de importaci6n: Dios, la virgen y 10s santos; es decir, el "alto 
cielo" aparece por encima del universo mitico ancestral de 10s espiritus tute- 
lares; habiendo asi dos niveles: lo cristiano cat6lico y lo mitico, con sus res- 
pectivos ministros: el cura y el shamAn. 



El maestro curandero reconoce 10s limites de su prrlctica, es decir cuan- 
do transciendc su mundo mitico, y es capaz de aconsejar a su "paciente" que 
rccurra "a un doctor" o a un sacerdote cristiano, o incluso a arnbos, si lo Cree 
necesario. 

Dentro de la visi6n andina la existencia de dos ministros: el sacerdote 
de Dios y el sacerdote del mundo mitico; distintos en funciones y en el mane- 
jo del carnpo religiose, no representa una contradicci6n sin0 una nueva cos- 
mograffa sincdtica. 

"La civilizaci6n ajena, sentida como alteridad cultural puede apoderarse 
de las riquezas de este mundo, per0 las riquezas espirituales que permiten a la 
cultura indigena sobrevivir se hacen inaccesibles a quienes no Sean llarnados 
a ser "maestros" en el surco de la antigua tradici6nM (Polia: 1990). 

2. Las fuentes 

Enumeramos primeramente las fuentes seleccionadas, ordendndolas en 
orden cronol6gico. Posteriormente expondremos, en sintesis, 10s datos pro- 
porcionados por cada fuente. 

Polo de Ondegardo, 1559 (Porras 1986: 352). (Polo de Ondegardo 1906) 

Domingo de Santo Tom& fray, 1560. (Domingo de Santo Tomds 1951) 

Cristbbal de Molina (del Cuzco),1574-75 (Porras 1986: 352). (Molina 1943) 

Cristbbal de Albbrnoz, 1570-75 (Porras 1986: 631). (Alb6moz 1967) 

Primeros Agustinos, 2a. mitad siglo XVI. (Agustinos 1918) 

Miguel Cabello Valboa, 1586. (Valboa 1951) 

Joseph de Acosta, 1590. (Acosta 1963) 

An6pimo (Jesuita), fines s. XVI comienzos s. XVII. (An6nimo 1968) 

Diego Gon~dlez Holguin, 1608 (Gonqdez Holguin 1989) 

Martin de Muria, entre 1590 y 1613 (Porras 1986: 477). (Munia 1986) 



.loan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, 161 3. (Santacruz 
Pachacuti 1968) 

Phelipe Guaman Poma de Ayala, 1615. (Guaman Poma 1987) 

Litterae Peruanae, 161 7, provincia Cajatambo. Archivum Romanum 
Societatis Jesu. (Salazar Soler 1989) 

Pablo Jose' de Arriaga, 1621. (Amaga 1968) 

Rodrigo Herndndez Principe, 1622. (Hembdez Principe 1923) 

Giovanni Anello Oliva, 1630 (Porras 1986: 500). (Anello Oliva 1895) 

Juan Ptrez Bocanegra, 163 1 

Antonio de la Calancha, 1639 (Calancha 1972) 

Fernando de Montesinos, 1642. (Montesinos 1930) 

Pedro de Villagd.mez, 1649. (Villag6mez 19 19) 

Bernabe' Cobo, 1653. (Cobo 1964) 

Bernardo de Torres, 1657 (Torres 1972) 

Veamos ahora las fuentes en detalle: 

POLO DE ONDEGARDO 

Ychuris, o "confesores". "...tenian confessores diputados para Csto: ma- 
yores y menores, y pecados reseruados al mayor, y recebian penitencias [...] 
Y este oficio de Confessar tambiCn lo tenian las mugeres. En las prouincias 
de Collasuyo fuC y es mds vniuersal este vso de confessores hechizeros, que 
llarnan ellos [...I Ychuris." Oficio de 10s ychuris no era solo recibir la "confe- 
si6n" (situa) de 10s "pecados" (hucha) sin0 tambiCn avemguar "por suertes, 6 
mirando la assadura de algdn animal, si les encubren algdn pecado y, tam- 
biCn, aplicar la penitencia." Los ychuris eran consultados tambiCn en caso de 
enfermedad pues "tenian por opini6n que todas las enfermedades venian por 
pecados que vuiessen hecho ...". (1906: 211). El nombre de estos ministros 



deriva dcl ichu, la graminicea de altura sobre cuyo manojo el penitente escu- 
pia ritualrnente. 

Todo el cap. X de la "Instrucci6nW esti dedicado a las "hechizedas" (1906: 
2 18-2 1). Las noticias salientes son: 

El oficio de "Hechizero" era usado siempre por personas "de poca esti- 
maci6n y pobres" ya que este oficio era estimado "baxo y vil"; 
Este oficio era encomendado a personas que, por edad y necesidad, no 
pudiesen atender a otro oficio y -dentro la 16gica de la Ctica social 
incaica- porque nadie estuviese ocioso "y como son muchos 10s pobres 
y viejos etc. assi son muchos 10s hechizeros"; 
Cada ceremonia era precedida por sacrificios y de estos sacrificios se 
sustentaban 10s "hechizeros"; 
El futuro "hechizero", antes de ejercer el cargo, debfa ayunar un afio (o 
mis, o menos) abstenihdose de la sal, del aji "y otras particulares co- 
midas y actos". En esta fase preparatoria era instmido y sometido a di- 
versas ceremonias. 

Camasca 1 soncoyoc. Son "hechizeros", viejos y j6venes, instruidos y llega- 
dos a su oficio a travCs de un proceso inicihtico (v. m b  adelante). "Curan en 
lugares oscuros 6 de noche donde no 10s vean" (219). "Y dizen [...I que entre 
sueiios se les di6 el oficio de curar ..." (224). 

Operadores negativos. Usan hierbas y raices para matar en mayor o menor 
tiempo. Junto con las yerbas usan, para sus mezclas daiiinas, "muelas, dien- 
tes, y figuks de ouejas hechas de diferentes cosas, cabellos, uiias, s a p s  viuos 
y mucrtos, conchas de diferente manera, y color, cabe~as  de animales, y 
animalejos pequeiios secos, y gran diferencia de rayzes, y ollas pequefias lle- 
nas de consaciones de yeruas, vntos, y araiias grandes viuas, y tapadas las 
ollas con barrow. Polo afirma ser m$s las mujeres que 10s hombres dedicados 
a este oficio. Una de las funciones de estos operadores era, ademhs de hacer- 
lo, de "deshacer el daiio" (219). Eran castigados por la ley incaica que co- 
mandaba acabar con sus familias, salvando 10s niiios de pecho (220). 

. 

Adivinos u orkulos  por medio de drogas (220-21). Sus funciones: 

a. "Sirven de adiuinos" para relatar acontecimientos acaecidos en lugares 
muy remotos; 

b. Declaran d6nde e s t h  las cosas hurtadas o perdidas; 
c. Declaran el Cxito, o fracaso de empresas. 



Sus caracten'sdcas particularcs: 

a. Allomorlismo: "toman la figura que quicrcn y van por el ayre en breue 
ticmpo mucho camino; y vcn lo que pasa"; 

b. Poder oracular: "hablan con el demonio, el cud  le responde en ciertas 
picdras, 6 en otras cosas que cllos vencran mucho" (220); 

c. Ordinariamentc se cntrcgan a estc olicio personas de ciertas partes 
(Coayllo, Manchay, Huarochiri, etc.). 

MCtodo dc divinacidn: usan emborracharse "hasta perder el juyzio y despuds 
a cab0 de un dia dizen lo que se les pregunta". Refiere la voz que usen 
"vnturas" y lucgo prccisa que usan para tal efccto "de vna llerua [yerba] lla- 
mada Villca, echando el p m o  della en la chicha, 6 tomandola por otra via" 
(221). TrAtasc de la especie psicotr6pica anadenanthera peregrina; a. 
colubrina . Trabajan en lugares ccrrados c en la noche. El P. Acosta repite a 
la lctra las mismas noticias (Acosta 1963: 69-69). 

Adivinos sortilegos. Eran comunmentc varoncs, casi sicmpre dc Condcsuyo. 
Dc condicidn humilde. se lcs cscogia entrc 10s pobrcs y 10s vicjos que no te- 
nian fucrza para otros trabajos. Para ejcrcer su oficio dcbian pasar por un pc- 
riodo dc preparaci6n con ccremonias y ayunos. 

Tkcnicas adivinatorias: 

Con pcdrczuclas de difcrcntes colores, o con pcdrezuelas ncgras, o con 
maiz, o con mollo (Spondylus). Estas pedrczuclas, afirman, han sido en- 
trcgadas por cl trucno, o alguna huaca, o por un difunto que las trajo dc 
noche entre suefios, o que han sido paridas por mujcrcs fecundadas en 
10s temporales por el Chuqui- illa (el Rayo) y que en sueiio han recibido 
la llamada de adivinas; 
Con araiias grandes mantenidas vivas en ollas ccrradas, deducicndo el 
buen suceso por las patas integras de las mismas y el malo por las patas 
encogidas (tdcnica usada especialmcnte en el Chinchaysuyo donde vcnc- 
ran las araiias); 
Mcdiante la saliva: "...para esto mascan cierta coca y echan de su Gumo 
con la saliua en la palma de la mano tendicndo 10s dos dedos mayores 
della, y si cae por ambos ygualmente, cs el success0 bucno, y por el vno 
solo es malo"; 
Mediante conchas "para saber qudes sacrificios agradauan a1 trueno, A 

cuyo cargo estaua el llover, elar, granizar, etc.". El sortllego declaraba si 
el sacrificio iba a ser acepto, o no pcro su funci6n era distinta a la de 10s 
"oficiales del sacrificio" (223); 



e. Oms: mediante 10s guayros (huayruru, Abrus precatorius L., Armosia 
sp.), tiestos quebrados; mazorcas de maiz, etc.; mediante la extospicina 
(198); mediante la quema de sebo, cuyes, coca, tabaco, chaquira o con- 
cha  (198). 
"Las suertes se hazian por todas quanta cosas querian hazer, como por 
sembrar, cogcr, encerrar el pan, caminar, edificar, casarse, 6 hazer 
diuorcio ..." (222). 

Especialistas en rnagia arnorosa. "...amden a 10s hechiceros, para que les den 
rernedios para alcanzar una muger, o aficionarla, o para que no 10s deje la 
manceba: y las mugeres acuden a 10s mismos para lo mismo. Y para este 
efecto les suelen dar ropa, mantas, coca, y de sus propios cabellos, 6 pelos, 6 
de 10s cabellos y ropa del c6mplice, y h veces de la misma sangre para que 
con estas cosas hagan sus hechizedas" (197). Todo el phrrafo 5 del cap. IV 
de la "Instrvci6n" esth dedicado a las prhcticas m~gico-amo~osas,  o 
huacanquis (1 97-98). 

Mujeres parteras (224-25). "...dicen que entre sueiios se les di6 este oficio, 
apareciCndozeles quien les di6 el poder C instrumentos. Y estas mismas en- 
tienden en c u m  las preiiadas para endereqar la criatura, y adn para matarla 
en el cuerpo de la madre con artificios que tien lleuando por Csto." Noticia 
parecida en Alb6moz (1967: 24): "Abiso sobre el abortar las mujeres que to- 
man muchas yemas para ello". 

Hueseros. El tCrmino es usado hoy en el curanderismo andino. "Qualquiera 
que tuuo quebrado braqo, 6 piema, 6 otra parte del cuerpo y san6 antes del 
tiempo que comunmente sanan 10s otros enfennos era tenido por maestro de 
curar semejante enfermedad." (225). 

FRAY D O M I N G 0  D E  SANTO TOMAS 

De su "LCxicon" ofrecemos unos vochbulos que pertenecen al glosario 
religiose aut6cton0, a 10s ministros del culto, etc.. 

Arpac: "el que offresce en el templo". Probablemente una clase de ministro. 
Arpani.gui: "ofrescer algo en el templo" y arpasca es "cosa offrescida" 
(1951: 236-37). VCase Santacruz Pachacuti (1968: 288) que usa arpay referi- 
do a1 sacrificio de un "cordero".(auquCnido) blanco y de sangre humana . El 
An6nimo (1968: 166) diferencia harpay, que es sacrificio de came con san- 
g ~ ,  y haspay que es sacrificio de came sin sangre. 



ADlVlNOS 
ADlVlNOS ADlVlNOS 

ADlVlNOS 

CUADRO DE LOS OPERADORES MENORES (siglos XVCXVII) 

ADlVlNOS ADlVlNOS 

MEDICOS 

ADIVINOS' MEDICOS 

FUEN. 

TES 

1 

EN GENERAL A.TERAPEUTAS HUACAS ARANAS MAIS SALIVA CUYES SUENOS CHICHA MOLLEOOS 

muciac ad'vinos dchinchaysuyo atirvinos adwinos Adrvinos 

hamurpayac, 

muc~admuaacppa admeutas achcoc v~rap~rcos 

horn/ homocuc oueradores neaatrvos 

1 auacarimachic I hachu / ayllacos 1 caviacoc I 1 virapiricos 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

huatuc chum caviacoc 

huatuyppa huatuy- I ach~kumu lachk 1 achlycamayok ( ( m 7 ~ 1 r n l c ; p a v a k  1 

I 1 uacamuchas I I I I I I I I 
runa uatoc ynca uatoc wntnlces hechlcems hichezems de sueios I quema de sebo 

I 

laycaconas d. Inca . - 
huacaovi,lz macs&iha pacharicuc pachacatic socyac hacaricudcuyricuc mosmc azuac / accac rapiac 

rapiac consuiiora pachacuc soflilega ativina ministra chichera(?) . rapiac -- ministra 

v i p  huatoc cuyes negms para curar 

MAmA 
FUEGO EXTOSPICINA CONCHAS WAYRURU OROGAS RAY0 SOL COCA KABACO NECROMANCIA CONFESORES SUCClON PARTERAS HUESEROS AMORSA EN GENERAL 

vilka ychuris camasca / soncoyoc mujeres parteras 

uillca I v i l b  hambi camayoc 

mbu'sbos mlesares d ~ n n  camascas 

hechecoc (coca,tabam) ayatapuc 

huesems priclicas de huacanquis 

guacanqui 

negatirvos 1 ; 1 r~;r;~~ yzcallo: homahomocuc D. D.S. TOMAS 

1 4 C. OEALBORNOZ 

- 

1 5 1 P.P. AGUSTINOS 

6 M. CABELLO V. 

7 8 

J. ANONIMO OE ACOSTA 

h-; m 10 M.D. MURUA 

miccuk; kiss mchol.humapurik 11 J.D. SANTACRUZ P. 

hanpiyoc runa micoc 12 PH. GUAMAN POMA 
- 

IAE PERUANAE 

cauchusJ~napmicuc; 1 14 I PJ. DE ARRIAGA 

m u i e m ~ ~  15 R.H. PRlNClPE 

1 16 1 G. ANELLO OLlVA 

huatoc 1 17 1 J. P. BOCANEGRA 

hechizos mortales 

20 P.D. V l U G O M R  

1 21 I B. COB0 

I 22 I B. DE TORRES 





Callparicuni.gui: "agorar, mirando 10s limanos, o bofes de animales, o aves" 
(245), de callpay, "fuer~as" (cfr. GonzAlez Holguin 1989: 44). 

Hambi camayoc: "mCdico, o cirujano generalmente" (290), de hambi, "em- 

plasto, o medicina generalmente". 

Hamurpani.gui: "adiuinar" (291), cfr. Gon~6lez  Holguin (1989: 147) 
hamurpayani, "entender, o comprehender, o considerar hondarnente". 

Hamurpayac: "adiuinador". 

Homo / homocuc: "agorero generalmente" (294), "hechizero". 

Homocuni.gui: "enhechizar generalmente" / "agorar generalmente". 

Yzcallo: "hechizero, o hechizera que mata con hechizos" (305); 
yzcal1ocuni.gui: "enhechizar a otro para matarle". 

Muciani.gui: "diuinar lo venidero"; muciac / muciac~apa: "adeuinador o 

conjectrador" (324). 

Uillca: "bomba". 

Villca: "xeringa". 

Villcachini.gui: "xeringar con xeringa" (177). Se refiere a1 uso de jeringas 

para inyectar en el recto la villca / willka, el otro uso era inhalandola como 

rape. 

CRISTOBAL DE MOLINA, EL C U Z Q U E ~ ~ O .  

Calparicuqui: "quiere decir, 10s que ven la ventura y suceso que habian de te- 

ner las cosas que les preguntaban". Hinchaban soplando 10s bofes de aves, 

"corderos y carneros" (auquknidos) e interpretaban las sefiales que en ellos 
hallaban (1943: 22). 

Virapiricos: "quemaban en el fuego sebo de carneros y coca, y en ciertas 
aguas y sefiales que hacian al tiempo de quemar, veian lo que habia de suce- 

der ..." (22). 



Achicoc: "son 10s sonflegos que con maiz y estikrcol de carneros echaban 
sucnes; si quedaban pares o nones, daban sus respuestas". En la mhtica an- 
dina el par es faborable, el impar es desfavorable, probablemente por la rela- 
ci6n simMlica entre el concepto fausto de dualism0 generador (Cielo-Tierra, 

hombre- mujer, Inca-Coya, el equilibrio entre "calor" y "fn'o" en la medicina 

tradicional, etc.) y el nlimero par. Para Ctimo y funciones cfr. Gon~Alez 

Holguin (1989: 13; 389): achik; achini l hacchini; achikhumu. 

Camascas. Este nombre designa a una clase especial de adivinos y 
terapCutas-herbolarios y, asi mismo, a especialistas en matar con yerbas. Es 

importante notar que Molina aplica este nombre a: 

1. Los fulgurados que, logrando sobrevivir, reciben del Trueno el arte de 

curar, o de adivinar; 

2. Los que escaparon de ahogarse, o de algh peligro grande y que reciben 

dcl "demonio" el arte de curar, o de matar con yerbas. 

En ambos casos se trata de iniciaci6n directa, por medio de una teofania 

que, en ambos casos, se maniliesta en un estado "alterno" de conciencia, des- 

puts de un acontccimicnto traumhtico que intermmpe el estado normal, racio- 

nal-sensorial. (22-23). El tCrmino camasca, participio pasivo del verbo 

camay, se aplica tambiCn a las huacas come recepthculos de poder sobrenatu- 

ral. Lo que cs "animado" por estc poder universal -y hay objetos, lugares, 

personas especialmente "animados", es decir camasca- es, a su vez, fuente 

de poder: es camac, "animador". Su poder influye -positivamente o negati- 

vamente- de acuerdo a la fundamental ambivalencia de todo poder y del 

sacrum andino. En Polo de Ondegardo, hemos visto, camasca se altema a 

soncoyoc que Gonqhlez Holguin traduce con "brioso, animoso esforqado" 

(1989: 329). El concepto de Sonco / sonqo es traducido a1 espaiiol con "co- 

raz6n" pcro en cl "LCxicon" dc fray Domingo es sin6nimo de camaynin / 
camacnin, por eso "sonco es a1 mismo tiempo el poder transmitido y 

soncoyoc (donde el sufijo -yoc indica el poseso) es aquel que recibi6 este po- 

der" (Taylor 1974-76: 234). 

Yacarcaes. Naturales de Huaro, eran especialistas de la adivinaci6n por me- 

dio del fuego en que soplaban por medio de caiiutos de plata y cobre. Eran 

consultados por 10s Incas para saber quiCnes no rendian culto a1 Sol, quienes 

se rebclavan contra su poder, quihes eran 10s criminales, o faltaban a las re- 

glas de la Ctica social, etc. Seguian el Inca en sus andanzas. (23). 

Ministros de huacas adivinos-confesores. No todos, s61o algunos ministros de 



ciertas huacas daban responses pdblicos o privados. Procedian tambiCn a 
"confesar" la gente y a cornprobar, mediantc la adivinaci6n por suertes, si ha- 
bian confesado la verdad. Entre los ministros "confesores" eran nombrados 
especialmente 10s de Huaro. (24). 

Tarpuntaes. "Eran 10s que tenian a cargo de dar de comer a las huacas" y 
eran encargados de 10s sacrificios (26; 50; 54; 67). "Es una gente como saccr- 
dotes, tenian cuidado de ayunar desde que sembraban el maiz hasta que salia 
de la tierra como un dedo de alto; y en este tiempo no se juntaban con sus 
mujeres, y asi mismo ayunaban sus mujeres e hijos de Cstos." (28). El nom- 
bre deriva de tarpuni, "sembrar" (Gon@lez Holguin 1989: 339). 

CRISTOBAL DE ALBORNOZ. 

Refiere sobre la existencia de ministros de huacas llamados 
[guaca]camayos : " ... sirven de guardar las [...I huacas y sus hazicndas [...I 
10s m b  dcstos inbocan a1 dcmonio" (1967: 22). 

Reficre tambih sobre el sistema de sucesi6n dc 10s [guaca]camayos: 1. 
por sucesi6n "ban subcediendo 10s hijos y 10s nietos de 10s tales"; 2. por elec- 
ci6n por parte de 10s curacas "e cuando fallcsccn, la nasci6n de unos, 10s 
curacas, lcs ofresccn otros que entre ellos parescen ser rcligiosos". (22). 

Guacanqui: mosquitos; pfijaros de 10s Andes llamados tunqui; ratoncillos de 
las punas (23). Interprcta el tkrmino guacanqui como "cosa salida llorando" 
(23). La funci6n de 10s guacanqui(- cuna) era obtcncr el amor de mujeres y 
la fortuna en guerra (23). 

Vilca. "La vilca es un gincro de fruta ponqoiiosa que nasce y se da en 10s 
Andes [de] tierra calicnte, de hechura de una blanca dc cobre de Castilla, 
cdranse y p6rganse con ella y se entierran con ella en las mAs provincias 
deste reino". (22). 

Con el mismo nombre de vilca se indica un gCnero de huacas. (22). 

"RELACION DE LOS PRIMEROS AGUSTINOS 

De esta importante "Relaci6n", de la segunda mitad del siglo XVI, se han es- 
cogido dos temas: 



Uso de la mlisica corno te'cnica de la trance. "Estos alcos [literalmente "pe- 
ms",  aquf "sacerdotes-hechizeros"] o sacerdotes falsos, que por mejor nom- 
bre allh les Uamamos hechizeros, cuando quieren preguntar alguna cosa a1 de- 
monio o llamarlo, uno de 6110s tenian unos atambores muy ensangrados con 
sangre de coyes, y otros tenian unas redecillas llenas de unos como cascabe- 
les, y unos 10s ponian en la mano y otros en un palillo muy galano, y otros 
unos cencerros grandes de cobre, y en tocando cualquiera destas cosas e ins- 
trumentos ya dichos luego venia el demonio y 10s dichos hechizeros o hechi- 
ceras preguntAbanle lo que tenia necesidad de saber." (1918: 46-47). 

Dos casos de "llamada" de sacerdotes de huacas. 

El alco Xulcamango recibe asi su "llamada": a. durmiendo recibe en 
sueiios la visita de un Aguila ("el demonio" = un apu, un wamani); b. el 
sueiio se repite por tres noches; c. X. se preocupa "perdi6 el sueiio y no 
dormia y andaba medio tonto o loco"; d. el "demonio" aparece y le re- 
vela el sentido del sueiio y ser 61 el Aguila y le revela tarnbiCn la llama- 
da para que se haga sacerdote de su culto; e. X. acepta y empieza 10s 
ayunos rituales. 

El alco Xulcaguaman: a. mientras cuidava su rebaiio recibe, estando 
despierto, la visita de un indio que es el "demonio" que le pide de matar 
un corderito y se chupa la sangre; b. prosiguen las visitas hasta el sacri- 
ficio de 30 corderos de 10s cuales el "demonio" tragaba la sangre dejan- 
do las cames; c. el padre de X. se entera de la cuantiosa falta de anima- 
les y el muchacho "tuvo temor y miedo"; d. el demonio entra en Cl y X. 
"andava de acA para all2 haciendo cosas de loco y sin juicio"; e. unos 
"hechiceros" le explican el sentido de lo que le estA ocumendo: le reve- 
lan la "llamada" por parte del dios Catequil; f. X. cumple con 10s ayu- 
nos y ritos y llega a ser "maestro". 

Se comparen estas dos "llamadas" sobrenaturales con las "llarnadas" de 
10s camasca precedentemente relatadas por Molina. Sobre sueiios iniciAticos 
en el modemo curanderismo cfr. Polia "Apuntes de campo: sueiio y vocaci6n 
curanderil en la sierra de Piura". Peni Indigena, 30, 1992 (en imprenta). 

MIGUEL CABELLO VALBOA 

"En tiempo deste [de Mayta CApac] se dice que tubieron mucho valos 
10s hechiceros, agoreros, adevinos y quiromanticos, aruspicios, y otros 
sortilegos, y Maleficos concertados con el demonio para sus empecibles, y 



abominables artes [ . . . I  Artes fueron estas usadas y estimadas de tiempo 
inrnemorables y mucho antes que 10s Yngas comenzassen, mas [...I no se a 
podido de ellos ni de sus cosas tener entera noticia, por aver prescript0 de las 
memorias de las gentes, y estos de quien aora se tratara, son 10s mas 
antiquisimos de quien con grandisimo cuidado se a podido alcanzar alguna 
escasa y escatimada noticia." (1% 1 : 287). 

Guacarimachic: "que quiere decir 6 la Guaca hara hablar, este era un oficio y 
cargo eredado de padres 6 hijos" (287). "Hacian que las Guacas y Santuarios 
(que son 10s falsos adoratorios de 10s Demonios, y Ydolos) hablasen dando 
respuestas a lo que se les preguntava." Eran muy estimados y consultados por 
Mayta Cdpac Inca quien "estimava en mucho el saber las cosas futuras sin 
atender el mod0 con que se sabian." (287). 

Ayatapuc: "Que quiere decir que preguntan 6 10s muertos [...I y rebistidndose 
el demonio en ellos (a fuerza de encantos, y convocaciones) daua sus res- -- 
puestas d lo que se le preguntaua ..." (287). 

"Otros hub0 que haciendo con la fue~za de sus nocivas yervas, y adormecer d 
10s hombres les compelian a que entre suefios y ma1 pronunciando respondie- 
sen a todas las cosas que se les preguntasse [...I y si algo el tal adormecido 
manifestaua contra si era compelido a que confesase y hiciesse de ello peni- 
tencia." (288). 

Hechecoc: "Otros auia que en la Coca, y en el Tabaco, y en otras yervas 
conocian y adevinaban 10s futuros acaecimientos. Esta era arte tenida en mu- 
cho menos que las demas de que auemos tratado, llamauanse estos Ministros 
de tal engaiio hechecoc." 

Cauiacoc: "estos eran ciertos charlatanes que hacian creer que despues de 
muy borrachos decian maravillosas cosas y entre ellos pronunciavan como 
oraculos lo que se dexaua saber [...I por el mucho beber con boz agena y fin- 
gida decian m a s  rediculas y de admiracion." 

Runnatingui: "que quiere decir aiuntador de personas [...I forzauan y 
compelian las voluntades de mugeres y hombres, a que [...I amasen y se afi- 
cionasen Al que lo pretendia. Estos dauan A 10s pretensores de amor ciertas 
preseas, y nominas de el Demonio, a quien llamauan Huacanqui (que quiere 
decir Uorad) hechas de raices, 6 de yervas, 6 de plumas de pajaros [...I tam- 
biCn solian poner (ocultamente) en la cama o rropa de la persona pretendida, 



yerbas, piedras, plumas, gusanillos [...I esta manera de supresticion fue usada 
tanlo de varones, corno de hembras ..." (288-289). 

Hachu: "que hechavan suertes con Maiz de diferentes colores, y con las 
inrnundicias dc sus cuies y ganados, y con otros animalejos, y granos para el 
tal efccto aplicados, tambien llamauan h 10s de este oficio ayllacos y eran 
rnuy cornunes en toda la tierra." (289). 

Virapirco: "que hacian crcer que quemando sebo de animales en el hum0 y 
resplandor de sus llamas, veian todo lo que deseauan aquellos por quien eran 
consultados." (289). 

Callparicul (sic): "que en las entraiias, y asaduras de 10s animales que 
sacrificauan veian y conocian la duracidn de la vida de aquellos que para tal 
sacrificio y obra lo alquilauan." (289). 

Cabello Valboa (289) afirma que todos estos "ministros", y otros que no 
menciona, habian perdido mucha de su importancia a causa de las reformas 
de 10s Incas que prccedieron Mayta CApac, pcro que en su tiempo recobraron 
nucvarncntc importancia hasta el tiernpo de Tupac Ynca. 

JOSEPH DE ACOSTA 

Repite en prhctica las noticias de Polo de Ondcgardo. 

ANONIMO 

La scgunda clase de ministros descritos por el An6nimo Jesuita desa- 
rrollan, en diversas formas y contextos, funciones de adivinos, siendo la pri- 
ma clase la de 10s ministros mayores: 

Huatuc: "esto es, adivinos; en estos entraban 10s agoreros y 10s que recibian 
el orAculo en el tcrnplo." Observaban el celibado, no podian comer came fue- 
ra de ciertas ficstas solemncs. Vestihn de pardo. Moraban en 10s templos. Se 
distinguian de otros tipos de adivinos porque "a1 tiempo de oir el orAculo, se 
tomaba el tal ministro de un furor diab6lico que ellos dicen utirayay, y des- 
puds declaraba a1 pueblo lo que el orhculo le habfa dicho." 

Podian usar el vuclo de las aves, sucrtes que ellos echaban, contemplaci6n de 
cstrellas, examcn de las visceras de 10s animales pero su caracten'stica y pre- 
rrogativa era el furor mAntico. (1968: 164). El tCrmino usado por el An6nimo 



se compone grama~icalmente de dos partcs: utiy + -rayay que expresa acci6n 
repctida en el ticmpo. En Gonqdlez Holguin vrini es "abobarse marauillarse, 
estar atonito dc lo  que vce" (1989: 359); v t ~ k  es "tonto, o bob0 alocado" 
(359) y vtirayani "estar clcuado embclesado suspcnso" (359), "admirado que- 
dar embcuccido, o pasmado" (389). La expresi6n usada por el An6nimo des- 
cribc 10s efectos producidos, probablemente, por la ingcsti6n de las drogas 
psicotr6picas ritualcs y, en todo caso, se rcfiere a la manifcstac~cin de un esta- 
do "alterno" de concicncia, el mismo que caracteriza el shamdn en trance y 
quc pucdc ser obtenido por varios mcdios, generalmente combinados entre 
ellos. Acukrdcsc la expresi6n usada por Polo de Ondegardo a prop6sito de 10s 
adivinos quc usan la villca que se emborrachan "hasta perder el juicio", o se 
comparc la cxprcsi6n usada por Anello Oliva a prop6sito de quiencs usan la 
achuma, que "quedan sin juicio y priuados dc su scntido" (Oliva 1895: 135). 

Hamurpa. Practicaban la extospicina examinando las visceras dc 10s anirnales 
sacrificados (164). Cfr. Domingo de Santo Tom& hamurpani.gui, "adiuinar". 

Ichuris. "Confcsorcs" (164-166). La funci6n de adivinos de estos ministros, 
quc dcsarrollaban su oficio en el context0 de la citua ordinaria y cxtraordina- 
ria, sc cxplicaba mcdiantc cl examen de 10s cuyes que eran sacrificados con 
el objeto dc sabcr si la "confesi6n" habia sido completa, o si qucdaba parte 
dc la hucha (el sacro ncgativo y contagioso del que estaba cargado el culpa- 
blc) quc no habia sido aun ritualmcnte eliminada. Los hichuris cran escogidos 
por cuatro amauta y un hatun villca, un sacerdote de jerarquia supcrior "que 
cra como prclado o obispo" (164). 

Ministros dc sacrificios con funcioncs de adivinos (321. clase): 

Humu, "hcchiccro", o laicas. Dcbian cuidar 10s scrvicios del templo (166), 
obscrvar las entraiias dc 10s animales sacrificados. Los sacrilicadorcs no po- 
dian tcncr mujcr (167), eran librcs de tributos y vivian de las ofrcndas y car- 
nes dc 10s sacrificios. Scguidamente el An6nimo enumera 10s tipos de suce- 
sidn dc estos ministros: " ... alcanzaban 10s oficios por una de tres vias: o por 
via de hcrencia, o por via de elccci6n, o por haber nacido con alguna sefial 
singular y rara [...I como es tener seis dedos en las manos; brazos mAs largos 
de lo ordinario, o haber nacido en cl mismo tiempo en que cay6 cerca de 
aquel lugar algun rayo, o haber nacido de pies o otras seiiales". Comphrese 
con cuanto afirma Arriaga (1968: 207). 

El Inca les quit6 el antiguo derecho de sucesi6n por herencia (167). A conti- 
nuaci6n el autor pasa a describir la contienda entre Tito Yupanqui, hijo de 



Viracocha Inca y futuro Inca Pachacuti, y 10s sacerdotes de 10s Chinchas. EL 
mismo Pachacuti encomend6 este oficio siempre a gente plebeya y pobre y 
subjet6 estos ministros a la ley. T6pac Yupanqui abri6 el acceso a la mujeres 
(1 67). 

Operadores de magia arnorosa: 

El autor relata la existencia de la pena de muerte (horca) para la "hechicera 
que diere hierbas para que se amen y se junten". 

Damos una selecci6n de voci/ibulos extraidos del Vocabvlario: 

Achik / achiycamayok (1989: 13) "el hechicero sortilego que adeuina por 
suertes, haziendo saltar la saliua de la mano, o el p m o  de coca hazia ado 
esta lo perdido" (13); hachhik "adeuino hechizero" (389). 

Achini: "adeuinar assi, o descubirlo" (sic). Hachhini: "adeuinar el hechizero" 
(389). 

Achikhumu: "hechizero adeuino de lo perdido" (542). Cfr. achicoc en Molina 
(1943: 22); hachu en Valboa (1951: 289). 

Callpa: "las fuer~as y el poder y las potencias del alma, o cuerpo" (44). Cfr. 
Domingo de Santo T o m b  (1951: 245); calparicuqui en Molina (1943: 22); 
callparicul en Valboa (1951: 289); calpa "10s livianos de un animal" (Sar- 
miento 1965: 232). 

Canchuni: "bruxear la bruja, o ojear" (438). 

Kauchu: "bruxo, ahojador". 

Kauchuni / kauchucuni: "bruxear, aojar" (139). Cfr. cauchus en Arriaga 
(1968: 208-209). 

Huatucuni: "preguntar por alguno, o por alguna cossa o falta, o echar menos 
a algo, o buscarlo preguntando, o llamarle a bozes por su nombre por lista o 
padron" (1 88). 

Huatuni: "adiuinar algo, o conjecturar, o sacar por discurso, o conjeturas 
prouidarnente", "soltar enigmas, o preguntas buenas oscuras" (1 89). 



Huatuy~apa / huatuycarnayoc: "adivino, o pronosticador conjecturador". Cfr. 
runa uatoc / ynca uatoc en Guaman Poma (1987: 310); huatuc en el An6ni- 
mo (1968: 164). 

Huatuc hinacuy pucllay: "el juego de pares, o nones, o de otras 
adiuinanqas ..." (1 89). 

Hampi camayoc: "el medico o cirujano". Cfr. Domingo de Santo Tomiis 
(1951: 290); hanbi camayoc en Guaman Poma (1987: 185). 

Hampik: "es el que dB rexalgar, o bocado para matar" (145). Cfr. hanpicoc en 
Guaman Poma (1987: 310). 

Hampichini: "hazer curar a otro, o darle ponqoiia" (146). 

Hampiyoc mikuy: "hechizos en comida". 

Hampiyoc mioyoc: "las saudijas ponqoiiosas, y 10s hechizeros que matan con 
ponqoiia" (145). 

Hampictam upiyachini: "dar purga, o hechizos, o beuedizo mortal". 
Vmu (humu): "hechizero". Cfr. humu en An6nimo (1968: 166). 

Vmucuni (humucuni): "hazer hechizerias, o enhechizar a otro" (355). Cfr. 
homo, homocuni en Domingo de Santo Torn& (1951: 294). 

Huacanqui: "vnas yeruas, o chinitas seiialadas de la naturaleza, o otras cosas 
assi con que engafian 10s hechizeros y 10s dm por hechizos de amores" (166). 

Huacanquiyoc / huaccanquiyoc: "el que trae hachizos, o yeruas, o vsa dellas" 
(166). Cfr. guacanqui en Alb6rnoz (1967: 23); uacanqui camayos, 
guacanqueras en Guaman Poma (1987: 268); huacanquis en Arriaga (1968: 
217). 

Muzcuni: "soiiar" (253); muzccuni (245) / mozcuni (673). 

Muzccuy: "sueiio" 

Ati muzccuy: "suefios malos" (245). 

Mozccoy Capa / mozccoycamayoc / muzcupayak: "soiiador" (675). Cfr. 
Guarnan Poma (1987: 272); moscoc en Aniaga (1968: 206). 



Runa miccuk: "cariue [=salvaje] que come came humana, o runa mircuk" 
(320). Cfr. runapmicuc en Arriaga (1968: 208-209). 

Ychhuchhini 1 ychhuchini 1 ychhuchicuni: "confesarsc con 10s hechizeros" 

(366). Cfr. ychuris en Polo de Ondcgardo (1906: 21 1); ichuris en el An6nimo 
(1968: 164-166), Amaga (1968: 206). 

Yaccarcuni: "salir siguiendo a otro" (360). Probablemente este verbo tiene re- 

laci6n con 10s yacarcaes, 10s adivinos por medio del fuego de 10s que habla 

Molina (1943: 23). Por el sentido el verbo quechua recuerda mucho (dema- 

siado por ser casual) el verbo usado en el modemo lCxico curanderil nortefio 

rastrear: "divinar por mcdio de yerbas, o naipes" y, literalmente: "seguir 10s 

rastros" (de criminales, cosas perdidas, lugares y personas alejados, remedios, 

etc.). 

Villani I villacuni: "rcfcrir, dezir denunciar, anunciar", es un vocdbulo impor- 

tante dcl lkxico religioso ya que se encuentra como calificativo de altos car- 

gos de la jerarquia sacerdotal del culto estatal, como el villac umu, o de adi- 

vinos como cl huacapvillac cn Amaga (1968: 206). Taylor (1980: 234) inter- 

prcta viha en Arriaga (1968: 206) como error del copista y lo lee villa(c): 

"huillac umu o saccrdote que comunicaba con 10s "idolos", o, quizd, villca / 
vilcg, quc es el tCrmino con que el Jesuita An6nimo designa las difercntes 

clascs dc autoridadcs sacerdotalcs: hatun villca e yanavillca." 

Viss cocho / humapurik: "las brujas que dizen que las topauan de noche en fi- 

gura de cabcqa humana solamcnte siluando assi viss viss" (354). Huma-purik 

= "cabcza" (urna) "que anda" (purik). El tema mitico de la cabeza voladora 

cs todavia vivo, como cn el urna dc Ayacucho, transformaci6n de la mujer 

inccstuosa (Cavcro 1990). 

MARTIN DE MURUA 

Munia rcpitc casi a la letra las noticias recogidas por el Licenciado Polo 

de Ondegardo. Scfialarnos por lo tanto s610 10s puntos en que su texto se dife- 

rencia: 

A prop6sito de la villca tramanda otro nombre: achama (1986: 434) 

Taylor escribe achanca, en Gonqdlez Holguin achancara / achancaray es 

"flor blanca, y colorada grande quc se ponian por plumaje" (1989: 12-13). 

A prop6sito del huacanqui Munia escribe: "una manera de hechizos [...I de 



plumas de phjaros o de otras cosas difcrcntes, conforme a la invenci6n dc 
cada provincia, 10s cuales tambiCn solian poner en la ropa o cama de la per- 
sona, que querian aficionar, otros hechizos" (435). 

JOAN DE SANTACRUZ PACHACUTI YAMQUl 

Rcl'icrc quc cl Inca Mayla CApac fuc gran cncmigo dc 10s idolos y "gran jus- 
ticicro" pucs pcrsigui6 a "10s que qucbranlauan las cossas prohcbidas, que 
son cncantadores, cauchos, vmos, laycas y a 10s uacamuchas" (1968: 290). 

Uacamuchas: la scgunda parte del tCrmino (probablcmente waqamuchaq) 
puede derivar dc muchay, litcralmente "tirar besos cn seiial de aprccio y reve- 
rencia", acci6n ritual ejecutada en la mocha, o "adoraci6n de las huacas" (cfr. 
muchay cuni en GonqAlcz Holguin 1989: 246 y mochani. p i  en Domingo de 
Santo Tomds 195 1: 323 con cl scntido de "adorar, o rcucrcnciar a1 mayor ge- 
ncralmcntc"). La segunda posiblc dcrivaci6n es de muciac "adeuinador" y de 
muciani. gui "diuinar lo venidero" (Domingo dc Santo Tomifis 1951: 324). 

El autor ofrcce la dcscripci6n de un rito oracular oficiado en ocasi6n de la 
batalla dccisiva entrc Huascar (Guascarynga) y Atahualpa (Atoguallpa), con- 
sistente cn la quema de sebo y que habria proporcionado el rcsponso de la 
victoria dc Atahualpa (316-16). Probablcmentc sc trata del mismo rito oficia- 
do por 10s virapiricos de 10s quc habla Molina (1943: 23). 

Describc tambiCn un rilo dc evocaci6n de una dcidad oficiado a oscuras, en 
un cuarto ccrrado. La deidad se manifiesta con un fuerte ruido de viento 
(292), como todavia acontece en cercmonias similarcs cjccutadas en Ayacu- 
cho y Cuzco para la evocaci6n de 10s apus y warnanis. 

Hambi 1 hanbi camayoc: "seruxanos [cirujanos] [...I y curan con yeruas" 
(1987: 185). 

Uaua uachachic: "partera" (1 85). 

Uicza allichac hanpi camayoc: "la curandera que arregla est6magos" (1 85). 

TerapCutas por medio de succiones: 



"Hichezeros que chupan", "otros hichezeros hablan con 10s demonios y chu- 
pan y dizen que sacan enfermedades del cuerpo y que saca plata o piedra o 
palillos o guzanos o zap0 o paxa o mays del cuerpo de 10s hombres y de 
mugeres" (272). 

Sigue una interesante lista de "enfermedades culturales" (272), algunas 
todavia vigentes en varias partes del Peni como el pukyu unkuy (Ayacucho), 
el pacha maqasqa (Cuzco, etc.), el pukyu tapiasqan (cfr. la "tapiadura" en la 
sierra de Piura, Polia 1989: 213-17). 

Operadores negativos: 

Guaman Poma habla detenidamente de hichezeros, sin precisar 10s nombres, 
y de operaciones para producir el daiio, o la muerte (266-267) y de 10s casti- 
gos que 10s Incas imponian a ellos. 

Hanpiyoc: "hichezeros muy malos que uzan de darse uenenos y ponsoiias 
para matar"; "10s que daiian a 10s hombres con venenos y ponsoiias" (308- 
309). 

Runa micoc: "come hombres" (309). 

Magia amorosa: 

Tinquichi: "ajuntan a1 hombre con la muger para que se enamoren [...I dizen 
que queman en una olla nueua llamado ari rnanca el sebo con mundicias con 
mucho fuego [...I descasan y desenamoran a 10s cazdos o solteros" (266). 

Uacanqui camayos: "otros hichezeros [...I dizen de 10s dichos huacanquis que 
son unos psxaros llamado tunqui de 10s Andes. Otros dizen que son espinas; 
otros dizen que son agua, otros dizen que son piedras, otros dizen que son 
hojas de Moles. Otros dizen que son colores ..." (268). 

Guacanqueras: "estas dichas mugeres [...I hazen matarse a 10s hombres y 
gastar quanto tiene para ellas" (268). 

Adivinos reconocidos por 10s Incas (ministros estatales mayores): 

Cammca: "fil6sofos antiguos" (67). 

Layca camascacona (177); valla viza, conde viza laycaconas, carnascaconas: 



ministros puestos por el Inca (270), "sazerdotes como obispos y can6nigos y 
sacristanes" (177); laycaconas, vmv, umoconas, uizaconas, camascaconas: 
"10s pontifises hichezeros [...I que tenia el Ynga y lo adorauan y rrespetauan" 
(270). 

Laycaconas: "hichezeros que hablauan con 10s demonios" (232). 

Uizaconas: "pontifises, hichezeros" que ejecutan ritos para 10s difuntos (842); 
uiza, camascacona: "el pontifise y sus aconsejadores" (334); ualla uiza, con- 
de uiza (177) "pontifeses" (232), "ycheseros pontifeses" (255, 270), 
"pontifizes mayores del sol y de Uana Cauri" (272). 

Guaman Poma subraya las funciones oraculares'de estos ministros de je- 
rarquia superior: "y sauen lo que an de pasar y suseder, que ellos lo sauen. 
Que todo hichezero, hombre o muger, sauen y hablan primer0 con 10s demo- 
nios del ynfiemo para sauer lo que ay y pasa en el mundo" (270). "Y pregun- 
tan 10s pontifises para ajuntar 10s hombres con las mugeres o para matalle a 
qualquier persona, para dalle bocado ponzoiia" (270). 

" ... dizcn [que estos ministros-adivinos] tomauan una olla nueua que llaman 
ari manca, que lo cuesen cin cosa nenguna y toma sebo de persona y mays y 
zanco [sanqu] y plumas y coca y plata, oro y todas las comidas. Dizen que 
10s echan dentro de la olla y 10s quema muy mucho y con ello habla el 
hechizero, que dentro de la olla hablan 10s demonios." (270). 

Relata el uso de mascar coca -y probablemente otras sustancias- para al- 
canzar estados altemos de conciencia ("se tornan locos") al fin de "hablar con 
10s demonios" (270). 

Adivinos en la lista de 10s perseguidos y castigados por el Inca: 

Runa uatoc: adivinos dcl pueblo. 

Ynca uatoc: adivinos del Inca. 

Adivinos por medio de sueiios: 

"Otros hichezeros duermen y entre sueiios hablan con 10s demonios y. 
. les qiienta todo lo que ay y lo que pasa y de todo lo que desea y pide. Estos 

son hichezeros de sueiios y al amaneser lo sacrifican y adoran a 10s demo- 
nios" (272). Cfr. moscoc en Amaga (1968: 206). 



Sacerdotes de huacas y "confesores": 

"Los hichezeros corno sazerdotes que seruian en 10s guamanies [provincias] y 
por 10s apachitas [adoratorios] y corndn uacas, idolos, dioses, que abia mu- 
chas en el reyno. Serbian estos saserdotes confesores; Cstos engaiiaban a 10s 
hombres, dczicndo que come y ueue y habla las uacas ..." (274). Cfr. las fun- 
ciones de 10s ychuris en Polo de Ondegardo (1906: 21 I), etc.. 

Uso de la villca: 

Refiere el origen del uso de la bilca tauri, corno purga, a 10s Aucarunas de la 
cuarta edad de la hurnanidad (66). 

LITTERAE PERUANAE. PROVINCIA CAJATAMBO. ARCHIVUM 

ROMANUM S J .  

Una "Carta Anua" de la Provincia de Cajatambo. del Archivo Romano 
de la Compaiiia de Jesds proporciona la primera noticia, en orden 
cronol6gic0, sobre el uso ritual del cactus mescalinico achuma, el 
Trichocereus pachanoi B. R.. todavia en uso principalmente en  el  
curanderismo del Peni scptcntrional y del Ecuador meridional (Salazar-Soler 
1989: 824). Los clementos esenciales de la noticia proporcionada por este do- 
curnento son: 

La achuma es adorada corno una deidad, recibe ofrendas, se ejecutan 
danzas rituales; 
En el sincretismo religiose de aquella Cpoca (1617) el espiritu / dios que 
reside en la planta es identificado con Santiago que suele manifestarse 
con su caballo e insignias en la visi6n propiciada por la ingestidn de la 
planta; 
AdcmAs de la forma de Santiago, el "demonio" se manifiesta en las vi- 
siones corno rayo, es decir en la forma autdctona, precedente el 
sincrctismo que asirnila las funciones de Illapa a Santiago; 
La ingesti6n del brebaje es ritual y comunitaria (elemento que persiste 
en la odiema cerernonia rngntica y terapkutica de la "mesada"); 
La visi6n puede ser buena, placentera, o triste y aterradora conforme a 
la disposici6n de la persona (podemos interpretar conforme a la obser- 
vaci6n del ayuno y abstinencia ritual; a la disposicidn animica y ritual- 
mente corrects, etc.); 
En las visioncs se manifiestan "jardines": el autor de la "Carta Anua" 
parecc interpretar esta visidn corno algo placentero, sin embargo hay un 



dato ctnogrdhco relevante y es que la visi6n de 10s "jardines" se repite 
en cl curandcrismo de nucstros dias. Sc trata de 10s arquetipos espiritua- 
lcs dc las plantas mcdicinales que se manifiestan cn la visi6n conjunta- 

mcnte a un espiritu (a mcnudo el Inga Rey) que cxplica cual de ellas es- 

cogcr y usar de acuerdo a la enfermcdad dcl pacicntc (cfr. Polia 1988: 

73). 

PABLO JOSE DE ARRIAGA 

Todo el capitulo I11 de la "Extirpaci6n de la idolatn'a del Pini" es dedi- 

cado a 10s "ministros de idolatn'a". 

Umu, Laicca: es el nombre general de "estos que comunmentc llamamos he- 

chiceros". Proporciona tambiCn el equivalente chacha / auqui / auquilla usa- 

do en otras partes "que quiere decir padre o viejo" (1968: 205). El tdrmino de 

laica sobrevive todavia en 10s dptos. de Cuzco y Puno. 

Adivinos: 

Huacapvillac: "que quierc decir el que habla con la huaca, es el mayor, y tie- 

ne cuidado de guardar la huaca y hablar con ella y rcspondcr a1 pucblo lo que 

dl finge quc lc dice, aunque algunas veccs lcs habla el dcmonio por la piedra. 

Y llevar las ofrendas, y hacer 10s sacrificios, y echar 10s ayunos, y mandar 

haccr la chicha para fiesta de las huacas, y ensciiar su idolatria, y contar sus 

fi'ibulas, y rcprcndcr a 10s descuidados en el culto y vcncraci6n a las huacas" 

(206). Dcntro de las tdcnicas para alcanzar el estado oracular parcce estaba el 

uso de sustancias psicotr6picas mezcladas a la chicha: "Preguntar a1 hechice- 

ro cuClndo iba a mochar la huaca, quC respucsta daba [...I y c6mo fingia que 

hablaba la huaca, y si dijcrc que cuando hablaba a la huaca se tomaba loco 

(quc lo suelen dccir muchas veccs) si era por la chicha que bebia o por efecto 

del demonio" (250). 

Malquipvillac: or6culo por medio de las momias de 10s antcpasados, o 

mallki(-cuna) (206), la segunda parte del tkrmino es participio de villani, 

"anunciar" (GongAIez 1989: 35 1). 

Libiaopavillac: "que habla con el rayo" (206). Cfr. Gon~Alez (1989: 214) 

llipiyak, "cosa que da rcsplandor o relumbra ...". 

Punchaupvillac: "que habla con el sol" (206). 



Ayudantes: 

Yanapac: se refiere a1 ayudante de estas cuatro clases de ministros: "sirve en 
10s sacrificios, y cuando falta el ministro mayor suele entrar en su lugar, aun- 
que no siempre" (206). 

Socyac: "sortflego y adivino por makes; hace algunos montoncitos pequeiios 
de granos de maiz sin contallo, y despuCs va quitando uno de una parte y uno 
de otra, y conforme quedan pares o nones es buena o mala la suerte. Aunque 
en un pueblo exhibi6 uno de este oficio una bolsa con muchas piedrezuelas 
que dijo se llamaban chumpirun y que las habia heredado de su abuelo para 
este efecto" (206). Acerca de estas pedrezuelas adivinatorias y su transmisi6n 
cfr. Polo de Ondegardo (arriba). 

Rapiac: "...responde a lo que le consultan por 10s molledos de 10s brazos, y si 
se menea el derecho dice que suceded bien, y si el izquierdo que mal" (206). 
Como el ndmero par el lado derecho es fausto, y como el n~mero impar el iz- 
quierdo es infausto. 

Pacharicue / pacchacatic / pachacuc: adivinos por medio de araiias (paccha / 
oroso) "la[s] persigue con un palillo hasta que se le quiebran 10s pies, y luego 
mira quC pies o manos le faltan, y por alli adivina". Cfr. Polo de Ondegardo 
(amba). 

Moscoc: es el adivino por sueiios. Duerme sobre un indumento del 
consultante "y conforme a lo que sueiia asi responden. 

Hacaricuc / cuyricuc: mira las entraiias de 10s cuyes. Este mCtodo 
adivinatorio se halla todavfa en uso en muchas partes del Peni (Polia 1988: 
105-1 10). 

Terapeutas-adivinos: 
Macsa / viha (probable error por villa[c]): operador con funciones rituales te- 
rapkuticas y adivinatorias (habla con las huacas) (206). "Muchos de 10s he- 
chiceros son ambicamayos [...] o curanderos" (238, 247, 276). 

Sacerdotes de la citua, o "confesores": 

Aucachic: corresponde a1 ichuri, 10s "confesores" eran escogidos entre 10s 
ministros mayores (villacuna), o entre 10s macsa. Las prActicas adivinatorias 
formaban parte integrante de la ceremonia de la citua. 



Maneras de elecci6n de estos ministros (207): 

1. Por sucesidn de padre a hijo o al pariente mhs pr6ximo si el postulante- 
hechicero no tiene uso de razbn, y hasta que pueda tomar el oficio; 

2. Por elecci6n: 10s ministros eligen el sucesor con el consenso del curaca, 
o cacique; 

3. Por eleccidn sobrenatural ("divinamente elegido") cuando un ray0 hiere 
una persona sin matarla; 

4. Por iniciativa propia, especie en 10s oficios menores de adivinos y cu- 
randeros; 

5 .  Cuando el postulante presente imperfecciones fisicas: contraechos, tuer- 
tos, cojos, o seiialados por otra raz6n (cfr. el concept0 de huaca como lo 
que sobrepasa las normas naturales). 

Operadores negativos: 

Cauchus 1 runapmicuc: "que quiere decir el que come hombres" (208-209). 
La funcidn de estos shamanes negativos era dar la muerte. El procedimiento 
consistia en adormecer la victirna mediante polvo de huesos de muertos y 
otros ingredientes desconocidos y f6rmulas; en la sustracidn de un poco de 
sangre de la victirna que venia "convertida en came", o mezclada a un pasto 
ritual comunitario de came. Es importante la declaraci6n que comiendo de 
esta sangre "comen el alma" de la victirna, la misma que "dentro de dos o 
tres dias" muere. En estos ritos se manifiesta la presencia de un ser mitico en 
forma de felino ("demonio"). 

Otro procedimiento general (no referido expresamente a 10s cauchus) 
consiste en "quemar el alma" (210) y eso se obtiene quemwdo una figurita 
de sebo de llama mezclada a harina de maiz, si la victima es un indio, y de 
sebo de puerco mezclado a harina de maiz si la victima es un espaiiol. Este 
sacrificio es llamado carhuaquispina (21 1) y "es muy ordinario en ocasiones 
y contra personas de quien se temen". En Domingo de Santo Tomas 
caruayani.gui es "marchitarse alguna cosa" y "tomarse amarilla alguna cosa" 
(1951: 251) y en GongAlez Holguin quespina es "guarida remedio o refugio o 
defensa" (1989: 306). 

Azuac / accac: preparaban la chicha (azua / aqha) para las fiestas y ofrendas 
a las huacas. 



Todos estos oficios, afinna Amaga, son ejecutados por hombres y mujeres, 
pero mayormente por 10s primeros. 

Magia arnorosa: 

Amaga trarnanda el uso de huacanquis I manchucu traduciendo el concept0 
con el tCrmino clAsico de philtrurn: "hacCnlos de 10s cabellos de las personas 
de quien quieren ser amados, o de unos pajarillos de muchos colores que 
traen de 10s Andes, o de las plumas de 10s mismos pajarillos, o mosquillas 
pintadas, a vuelta de otras cosas que ponen con ellas" (217). 

RODRIGO HERNANDEZ PRINCIPE 

Divide 10s "ministros de 10s idolos" en: 

Ministra incorporada en la huaca [...I y que daba sus respuestas; ministra y 
hechicera , sortilega y adivina de sueiios; ministra sortflega rapiac; ministra 
del sancu y cebo (1923: 28); ministrola consultor; consultor y sacerdote ma- 
yor; ministro y sacerdote consultor; que sabe secretos del Rayo, sortflega 
(29); sortilega y ministra y sacerdoteza dogmatista (30); ministros para llevar 
y recoger 10s sacrificios para las huacas; ministra mayor; consultora incorpo- 
rada en su huaca y que hablaba por ella; consultora y que tenia pacto con el 
demonio (31); consultora de sus agiielos [= malquipvillac de Arriaga] y 
chichero; consultora de su padre [= malquipvillac]; ministra hechicera (33); 
ministro y seiior de la huaca; ministra chichera (39); hacia el sancu; sortilega 
por suerte de ar&as; adivina (40). 

"Hacian el llachuar ques matando una llama gentilrnente metiendo la mano 
por el ijar del camero, sacindole el coraz6n y bofes palpitando, soplando 10s 
bofes, en que, por ciertas seiiales, sabian lo que habia de suceder ..." (42). 

GIOVANNI ANELW OLIVA 

El P. Oliva proporciona, en orden cronol6gic0, la segunda noticia acerca 
del uso del cactus mescalinico trichocereus pachanoi B. R., o achuma: "...re- 
matarC con una infernal [superstici6n] qug todavia dura y e s t i  muy 
introduqida y ussada dellos y de 10s caqiques y curacas mis prinqipales desta 
naqion y es que para saber la voluntad mala o buena que se tienen unos a 
otros toman un breuage que llaman Achuma que es una agua que haqen del 
qumo de unos cardones gruesos y lisos que se crian en valles calientes, 
bebenla con grandes qeremonias y cantares, y como ella sea muy fuerte luego 



10s que la beban quedan sin juiqio y priuados de su sentido, y ven 
vissiones ..." (1895: 135). 

JUAN PEREZ BOCANEGRA 

El "Ritval Formulario" proporciona una serie de noticias dtiles para 10s 
curas empefiados en su oficio entre 10s indigenas. Especialmente importante 
en este sentido es la sesi6n dedicada a1 Sacramento de la Penitencia ("Deste 
Sacramento de la Penitencia ad longum, en quanto pertenece a 10s Naturales", 
p.103 y ss.) y m8s exactamente en la primera parte de la misma (146-61) 
donde se examinan 10s pecados en contra del primer mandamiento: "En las 
preguntas siguientes, se contienen todos 10s ritos, cerimonias y adoraciones, 
que antiguamente 10s Indios tenian. Iuntamente con sus agueros, y 
hechizerias ..."(P 6rez Bocanegra 163 1 : 146). 

Expondremos aqui s61o las noticias que interesan a nuestro argument0 
sin exponer el relevante material que concieme sueiios, presagios, agueros, 
f6rmulas de invocacci6n, etc. 

De cada pregunta, el autor proporciona la traducci6n correspondiente en 
quechua y es en la versi6n quechua donde hay que buscar 10s tCrminos usa- 
dos para definir 10s ministros indigenas de 10s cultos ancestrales. 

Huatoc(cuna): "Quando se te pierde algo, vas a 10s viejos 6 viejas, 6 a 10s sa- 
bios, 6 licenciados, para que te digan donde lo hallaras". Licenciados es tra- 
ducido huatoccuna (149). 

"Mandas que te traigan Cuies negros, qancu, agi, 6 otras cosas para cu- 
rar 10s enfermos 6 que hablen con hechizero [huatoc 2091, o se sahumen, por 
solo que te den dinero, y te emborrachen." (198). 

"As alquilado algun hechizero, que te mate a ti, o mate a alguno." 
Hechizero es traducido huatoc (202). 

Laica(cuna) : "Quando te hurtan algo, vas a 10s hechizeros para que te lo ha- 
gan parecer."(l29). Hechizeros es traducido con laica (149). 

"Quando estas enfermo [...I sueles llamar 10s hechizeros [...I." (130). 
Hechizeros es traducido laicacuna. 

Se documenta (224) la existencia de hechizeras laicacuna (250) 6 del 



hechizero laica (250) experto en la magia amorosa del tincuchicu (ve8se 
Guarnan Poma, tinquichi). 

Umu(cuna) : "As alquilado algun hechicero, para que te ayude en alguna 
cosa." (129-30) Hechicero es traducido vmu. 

"Auiendo mal aiio, y faltandote la comida as adorado las estrellas. As te 
confessado a1 hechizero, diziendo desta suerte llouer8, y aura buen aiio." 
(132). Hechizero es traducido vmu (152). 

"Pariendo tu muger dos hijos, 6 dos hijas de vn uientre, as dicho, que 
son hijos del rayo. 0 as hecho lo que mandan 10s hechizeros, quando estos 
niilos nacen." (137) Hechizeros es traducido vmucuna (158). 

"Matando a l g h  camero blanco, as le soplado 10s bofes, para ver lo que 
te 8 de suceder. Y para que las hechizeras te digan tu buena, 6 mala suerte." 
(1 37). Estas hechizeras relacionadas con practicas tradicionales de 
extospicina son llamadas en quechua vmucuna (159). 

"Estando de parto as adorado alguna huaca, por mandado de 10s 
hechizeros, diziendo, 6 pensando que desta manera pariras bien." (137) 
Hechizeros es traducido con vmucuna (158). 

Ichuri: "As te confessado, segun la costumbre de tus antepassados". (146). 
En la traducci6n quechua, se mencionan 10s ichuricuna, es decir 10s "confe- 
sores" indigenas. 

Vigalvisa : "Eres adivino" (139). Adivino es traducido con viga (160). 

Parteras : Se habla del oficio de partera, especialista tambiCn en hacer abor- 
tar por medio de frotaciones al vientre y bebedizos (198; 101). 

Magia amorosa: Se habla del uso de talismanes para el amor, o huacanquis : 
"Traes contigo, y vsas de huacanquis para que las mugeres te amen, y hagan 
tu gusto, como es el huacanqui, llamado carhuayanchi, para que pasando cer- 
ca de alguna muger vaya luego en tu seguimiento, o el huacanqui, llamado 
huacallpachi con que hazes llorar a cualquier muger por ti, o traes otros 
huacanquis de espinas de chachacuma, de quisuar, 6 mosquitos del Collao, 6 
otros huacanquis, para m a r  y ser amado de mugeres. "(223-224). 

Se atestigua el uso de la ceremonia magica del tincuchicu que emplea 



dos figuras de cebo representando una el hombre y la otra la mujer " para que 
la muger que te aborrece, te ame, 6 [...I que haga tu gusto, para que tu la 
ames a ella." (224). 

Uso de la villca (anadenanthera colubrina): "As echado en la chicha 
que hazen algo, para que sea mas fuerte, como es villca, huesos de finados, 
sapos, y otras cosas." (197). 

Uso del chamico (datura stramonium, datura inoxia): "As dado alguna 
cosa a alguien, para que pierda el juyzio, como es chamico" (197). 

Pri'icticas terapduticas varias: "Vntas a 10s enfermos el vientre, pies, y la 
cabeqa, con sebo, 6 sangre de cuy, qahumarlos con agi seco, baiiarlos con 
chicha, adoras las huacas de tus antepasados, pidiendoles que te 10s sanen." 
(130). 

Se atestigua el uso de la extracci6n de objetos interpretados como res- 
ponsables de la enfermedad probablemente por medio de succi6n: "Trayendo 
unas pedre~uelas, 6 hilos, 6 lana, 6 otra cualquier cosa, as dicho que se la sa- 
caste del pecho, 6 del vientre, 6 de otra parte enferma, y que ya queda sano." 
(197). 

El autor relata, entre 10s pecados, la prictica religiosa indigena del 
Taqui Oncoy: "As caido en la supersticion de cantar, 6 bailar por raz6n de al- 
guna enfermedad." (146). 

ANTONIO DE LA CALANCHA 

Estas son las principales noticias que el augustino proporciona sobre 
"hechizeros": 

Calisaya, un "indio energ6meno y endemoniado", curado milagrosamen- 
te por la Virgen de Copacabana (Titicaca), habia sido aprendiz de un "viejo 
gran hechizero, insigne cultor de guacas", de 10s indios Yungas, provincia de 
Larecaja. En su historia el autor brinda noticias sobre la sucesi6n del maestro. 
Vei'imoslas: 

1. El maestro recurre a revelaciones oraculares que declaran la voluntad de 
10s dioses, la misma que legitima la sucesi6n, reservada a "10s mi'is que- 
ridos y de mayor confianza". 

2. El maestro muestra a su sucesor 10s lugares sagrados, le explica nombre 



y funci6n de cada huaca, la naturaleza de cada dios y 10s sacrificios, lo 
instruye en las ceremonias y ritos enseiiandole las f6rmulas ("conju- 
ros"); 
En la ceremonia de iniciaci6n el maestro "pasa" su oficio a su sucesor 
desvistikndose de sus insignias y vestimentas sacerdotales, las mismas 
que su discipulo reviste; 
Ordena al discipulo de apostatar de su fe catblica. Esto no es un elemen- 
to introducido por el escritor agustino ya que precedentemente, a fines 
del siglo XVI, uno de 10s temas principales de la ideologia mesihica 
del Taqui Onkoy era la "ira" de las huacas frente a la nueva religi6n que 
las privaba del culto. El mismo Calancha habla de la convicci6n por 
parte de 10s naturales que las epidemias de peste y sarampi6n eran con- 
secuencia del haber ellos abandonado su antigua religi6n (713). 
Calisaya, el discipulo, no es hijo del maestro: se trata de una transmi- 
si6n inicihtica no patrilineal. (Calancha 1972: 231- 32). 

Proporciona noticias acerca de la evocaci6n de las deidades locales a fi- 
nes oraculares: 10s consultantes hacian sacrificios y se dirigian ("llamaban") a 
sus dioses. La contestaci6n de Cstos a las preguntas de aquellos se manifesta- 
ba por medio de "respuesta" o de "ruido": debia tratarse de un rito similar a1 
descrito por Santacruz Pachacuti (v. arriba). En la evocaci611, 10s consultantes 

"alzaban alaridos", se arrancaban las cejas, pestaiias y cabellos y se sacaban 
sangre con pedemales "para conmover a su dios" en caso que la respuesta no 
llegase. 

Habla de la costumbre grandemente difundida de practicar "hechizos" 
sea por parte de "mujeres livianas" que de "hombres entregados a mujeres" 
(451). Trdtase de hechizos de amor pues el autor, entre 10s ejemplos ilustres 
de tales hechizos refiere la historia de San Cipriano (452). Atin no usando el 
tCrmino de huacanqui / guacanqui, Calancha se refiere a estos talismanes 
para la magia arnorosa a1 relatar algunos casos: un atado de hoja de maiz 
conteniendo un pedazo de estiCrco1 de caballo; una ala de lechuza usada por 
una mujer "para que la quisiese mucho su amante"; baiios, sahumerios, pol- 
vos (455). 

"De otros hechizos, para quitar la vida o apocar la salud usan muchas 
personas en este reino [...I unas, valiCndose de polvos, hierbas o aguas [...I in- 
vocan a Satanhs usando de su pacto y conjuros. Otras, haciendo lo que les 
dicen 10s hechiceros" (454). Habla de la "transmutaci6n" de vegetales en ra- 
nas, serpientes, gusanos, u otras cosas. Hoy en dia sobrevive, muy arraigada, 
la idea que 10s hechizos, o bocados hechizados, se transforman en la victima 



en 10s mismos animales que el curandero hace botar por rnedio de purgas, o 
extrae del cuerpo por medio de la chupada, o succi6n shamhica. 

Refiere 10s poderes sobrenaturales de un hechicero de la provincia de 
10s Yanaguaras (Cotabamba) que actuaba por el aiio de 1595. Se proclamaba 
"lugarteniente de Dios" y predicaba la vuelta a 10s antiguos cultos a las 
huacas como remedio a la enfermedades de peste y sarampi6n que diezmaban 
a 10s naturales. Ejercia control sobre 10s fen6menos naturales y, habiendo 
sido preso y encadenado en la cArcel, se escap6 con el auxilio del "demonio" 
(712-20). Estos acontecimientos estAn confirmados por Ramos Gavilh (His- 
toria, I, 18, fol. 85) y Torres (v. adelante). 

TrAtase del period0 de la manifestaci6n del Taqui Onkoy. La ideologia 
predicada por este "hechicero" se asemeja mucho a la ideologia general de 
aquel movimiento mesiAnico. 

Hablando de 10s hechiceros chilenos, refiere de consultas oraculares he- 
chas a mujeres por cuyas bocas el demonio hablaba,previa embriaguez de las 
mismas (se supone por medio de drogas). 

Refiere tambih el uso de "hierbas ponzoiiosas para matar" y de vene- 
nos hechos con viboras, sapos y otras sabandijas (729). 

FERNANDO DE MONTESINOS 

Las "Memorias" de esta fuente, muy discutida por sus vuelos fantiisti- 
cos, proporcionan, sin embargo, unas noticias quizb las mAs detenidas y de- 
talladas sobre prActicas de magia amorosa, o "maleficio amatorio", como lo 
define muy propiamente el autor. 

Las noticias que nos interesan estAn en el capitulo 20 (Montesinos 1930: 
89-91) y algunas de esas practicas antiguas encuentran su exacto correspon- 
diente en ritos hoy en dia oficiados en el curanderismo andino. Tratamos de 
resumir las noticias: 

1. E\1 "maleficio amatorio" era muy acostumbrado hasta en contra de "per- 
sonas principales"; 

2. Era practicado por medio de ciertas pedrezuelas (componente m8gico) y 
ciertas yerbas (componente farmacol6gico) "con que perdfan el juicio y 
se rendian con amor vehemente a otras personas m b  humildes"; 

3. Las pedrezuelas tenian forma natural de dos personas que se abrazan y 



tenian relacidn con el rayo en cuanto se encuentran en el lugar donde 
cay6 el rayo. TambiCn se tallaban estas piedras pero las mhs buscadas y 
efectivas eran aquellas que presentaban en forrna natural una pareja: su 
nombre era huacanqui, o cuyancarumi; 
Existian tambiCn idolos y huacas del amor de color blanco y negro; 
El uso del huacanqui (Montesinos lo refiere a las mujeres) debe de ser 
precedido de un ayuno de dos o tres dias en ocasi6n de la luna nueva 
conjuntamente con abstinencia sexual. En este ayuno ritual se podia co- 
mer s6lo maiz blanco; 
Para el uso el huacanqui era dispuesto en una cestilla nueva con plumas 
azules y verdes de pajaros tunqui y pilco, harina de maiz, yerbas oloro- 
sas y hojas de coca. La cestilla asi preparada se conservaba entre la ropa 
limpia y cada mes se renovaba la harina de maiz limpihdose el rostro 
[con la vieja] y ayunando algunos dias [probablemente al novilunio si- 
guiente] . 

En otro tip0 de "maleficio amatorio" ceremonial, ejecutado por especia- 
listas, se usaban prendas y cosas pertenecientes a la victima: cabellos, saliva, 
vestidos. Muy exactamente Montesinos dice que debian ser "muy usados", 
poniendo en relaci6n el efecto magic0 con el sudor. Esta costumbre adn per- 
siste y las prendas que, en cierto sentido, substituyen a la persona son llama- 
das sombras, pues "contienen" la sombra (o doble espiritual) de la persona 
misma (Polia 1989). 

Estas son las fases sobresalientes de la ceremonia: 

Despu6s de la media noche, el hechicero toma gran cantidad de coca, ta- 
baco verde, canela de 10s Andes "con que se preserva del sueiio"; 
Sigue la llamada, o evocaci6n de 10s espiritus, o Animas de las personas 
cuyas prendas tiene delante; 
Manda a1 doble espiritual (el equivalente de la sombra) de cumplir las 
6rdenes y no oponer resistencia a 10s intentos y deseos de su pretendien- 
te; 
Liga ritualmente con una cuerda de lana el doble de la victima; 
"Limpia" con maiz negro "y otras cosas" las prendas diciendo: "con 
esto limpio y quito de todos vuestros actos y amores la adversa fortu- 
na"; 
Las prendas, 10s ingredientes de la "limpiada", la coca mascada, ofren- 
das a la "guaca de 10s amores" y chaquiras (mindsculos discos horada- 
dos tallados en la concha spondylus), metidos en una olla nueva son en- 
terrados en un lugar secreto, generalmente "en la junta de dos rios, a 
4ue 10s indios llaman tincuc" (91): 



7. A las victimas, magicamente "ligadas", (91) 10s hechiceros dan disi- 
muladamente, en sus comidas, unas hierbas cuyo efecto, conjuntamente 
al efecto de la ceremonia, impide a la persona "ligada apartarse del que 
m a "  quitindole, en la pdctica, el libre albedrfo. 

,Estas ceremonias que Montesinos describe pueden ser puntualmente 
comprobadas por 10s estudios etnol6gicos llevados a cab0 recientemente y, 
sobre todo, a la ceremonia de la "llamada de la sombra" en la magia amorosa 
y en las operaciones de 10s "maleros", o shamanes-negativos (Polia 1989: 
217-220). Una sugestiva descripcidn (no especialistica pero fiel) de la "llama- 
da de la sombra" a fines amatorios puede leerse en el P. Justino Ramirez 
(Ramirez 1970: 162-63). 

PEDRO DE VILLAGOMEZ 

Toma sus informaciones principalmente del P. Arriaga, cuyo nombre 
cita (1919: 151). El capitulo que trata el argumento es el 43, titulado "De 10s 
ministros de la idolatn'a" (15 1-156). 

BERNABE COB0 

El P. Cobo dedica al argumento tres capitulos de su obra (34; 35; 36) ti- 
tulados respectivamente: "De 10s sortflegos", "De 10s hechiceros medicos y 
las supersticiones que usaban en curar","De 10s adivinos, y c6mo invocaban 
a1 demonio" (1964: 225-23 1). 

El cap. 34 repite practicamente las noticias de Polo, que Cobo cita como 
autor de una "Relaci6n" desconocida (226). El cap. 35 repite en parte las no- 
ticias de Polo, en parte relata procedimientos rituales-teraphticos (228-229) 
consistentes en ofrendas a las huacas de maiz blanco y negro y de otros colo- 
res y de conchas de varios colores por parte del enfermo; ofrendas de coca al 

sol y a 10s dioses; de oro y plata a Viracocha; ofrendas de chicha y comida a 
10s difuntos. Relata tambien ceremonias todavia vigentes como. la "chupada" 
y la "sobada" del enfermo, o 10s bafios. Da noticia asi mismo de ritos muy 
especiales consistentes en purificaciones del lugar con mafz, de "un pesado 
sueiio y Cxtasis" inducido en el enfermo y de la extracci6n aparente de su 
persona por medio de navajas de piedra de 10s agentes pat6genos en forma de 
culebras, de sapos, etc. que luego se quemaban (229). 

El cap. 36 da noticias sobre 10s umu, 10s yacarca y 10s huacanqui. Tales 
noticias repiten 10s datos ofrecidos por Polo. Particularmente interesante y de- 



tenida es la descripci6n de 10s grandes ritos oraculares oficiados, en ocasiones 
especiales, por 10s yacarca, es decir 10s adivinos por medio del fuego, con 
braseros. conjuros e interpretaci6n de las seiiales de las llamas (230-31). Es 
probable que estas noticias hayan sido extraidas de la "Relaci6n" perdida de 
Polo de Ondegardo. 

Cobo refiere la tercera noticia sobre el uso oracular de la achuma: "La 
achuma es cierta especie de card611 [...I Es esta una planta con que el demo- 
nio tenia engailados a 10s indios del Peni en su gentilidad; de la cud  usaban 
para sus embustes y supersticiones. Bebido el zumo della, saca del sentido de 
manera que quedan 10s que beben como muertos [...I Transportados con esta 
bcbida 10s indios, sofiaban mil disparates y 10s creian como si fueran verda- 
des" (205). 

Acerca de la otra droga de uso general, el chamico (datura stramo- 
nium), Cobo trata al cap. 99 del cuarto libro de su obra (196-197): "la yerba 
que 10s indios llaman chamico [...I usan 10s indios dC1 para embriagarse, y si 
se toma mucha cantidad, saca de sentido a una persona [...I SuClense hacer 
grandes males con esta bebida". 

BERNARD0 DE TORRES 

Refiere detalladamente del "falso profeta" de 10s yanaguaras y de su po- 

der de controlar 10s elementos y 10s temblores tratando teol6gicamente de la 
falsedad de aquellos milagros, atribuidos al demonio (63-68). 

Habla de una serpiente mitica asociada con un rio en Arequipa y de la 
erupci6n del Misti interpretada como castigo para haber dejado de adorar la 
huacas ancestrales y a1 volchn mismo haciCndole 10s acostumbrados sacrifi- 
cios de auquenidos, aves, chicha y ropa (82). 

Refiere una prhctica de magia amorosa obrada por una mujer enamorada 
de un religioso. Para este hechizo se us6 de un :'mufiecow, escondido en la 
ropa, lleno de las "inmundicias de que suelen usar semejantes mujeres" para 
desatar en sus victimas un "incendio infernal" (603). 
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