
ANTHROPOLOGICA N' 10 - DICIEMBRE 1992 

TRANSFORMACIONES 
DE LOS OFICIOS RELIGIOSOS ANDINOS 

EN LA EPOCA COLONIAL TEMPRANA (SIGLO XVI)* 

Iris Gareis ** 

* Una versi6n primeriza de este estudio ha sido publicada por Mariusz Ziolkowski en "El cul- 
to estatal del imperio inca", Warszawa 1991. Agradezco a la Dra. Maria Susana Cipolletti 
la conecci6n del manuscrito. 

** Institute de Emologia, Universidad de Munich. 





Con la llegada de 10s espafloles a1 PenI se iniciaron varios procesos de 
carnbio cultural en las sociedades andinas. Aquf nos proponemos seflalar algu- 
nas de las transformaciones que sufrieron 10s oficios religiosos andinos en la 
tpoca colonial temprana (siglo XVI), refiritndonos a algunos casos concretos 
y destacando al mismo tiempo 10s problemas de la reconstrucci6n hist6rica. 

Al emprender esta tarea debemos detenemos en primer lugar en la forma 
en que estaban organizados 10s oficios religiosos en el tiempo precolombino. 
Sobre este fondo se perfiladn 10s procesos de carnbio cultural luego con ma- 
yor claridad. 

Es sabido que 10s espafloles invadieron el imperio de los incas en busca 
de oro y de riquezas y no habfan ido a coleccionar datos etnol6gicos. Por eso, 
a1 estudiar en la actualidad la religi6n andina precolombina y colonial, conta- 
mos con pocas fuentes hist6ricas a ese respecto. Ademds, estos textos - sobre 
todo aqutllos que fueron redactados en tiempo de la Conquista o en 10s dece- 
nios siguientes - reflejan 10s escasos conocimientos que tenfan entonces 10s es- 
pafloles de 10s cultos andinos y de sus oficiantes. En aquella tpoca apenas ad- 
virtieron 10s grandes templos de la religi6n incaica o de una deidad panandina 
como Pachacamac, y Los cultos modestos, practicados a nivel local en 10s po- 
blados, escaparon casi por cornpleto a su observaci6n. M6s tarde, a mediados 
del siglo XVI, a fin de agilizar la administraci6n colonial, 10s espafloles tarn- 
bitn empezaron a recabar datos sobre la vida de 10s indfgenas peruanos en 10s 
pequefios poblados. Las infonnaciones recogidas en esa tpoca permiten ya ob- 
tener una visi6n m8s amplia de la religi6n andina y de sus funcionarios, aun- 
que ella diste de ser completa. 

De t0d0~  modos, se puede colegir de estos textos que en el imperio de 
10s incas existieron varios tipos de oficiantes religiosos, como sacerdotes de 



culto, curanderos, adivinadores y otros, 10s que a su vez se hallaban organiza- 
dos en tres niveles de culto: (1) A1 nivel de la religi6n estatal incaica, (2) a1 
nivel de 10s cultos regionales para una deidad importante, venerada en una 
vasta regi6n, y (3) a1 nivel de la religi6n popular o sea de 10s cultos locales 
para dioses cuya influencia no traspasaba el lfmite de uno o unos poco pobla- 
dosl. 

La gran variedad de oficios religiosos y 10s diversos niveles de culto 
existentes en el tiempo precolombino hacen suponer que, en consecuencia, 
tambien heron variadas las transformaciones que sufrieron estos oficios du- 
rante la Colonia. 

Aquf nos ocuparemos solamente de 10s oficiantes de culto que actuaban 
en 10s niveles segundo y tercero de nuestro esquema. El clero incaico h e  de- 
sapareciendo poco a poco despu6s de la Conquista2, mientras que 10s especia- 
listas religiosos de 10s otros niveles - sobre todo 10s del tercer grupo, pero 
tambien algunos del segundo nivel resistieron durante mucho tiempo las tenta- 
tivas de evangelizaci6n de la poblaci6n andina de 10s misioneros espafloles. 

11. TRANSFORMACIONES DEL SACERDOCIO DE CENTROS DE 
CULT0 IMPORTANTES 

Un proceso de transformacidn muy sugestivo se di6 en la provincia de 
Huamachuco durante 10s primeros decenios postenores a la Conquista. La in- 
formaci6n mAs completa sobre 10s oficios religiosos de Huamachuco la pro- 
porciona un documento hist6rico titulado "relaci6n de la religi6n y ritos del 
Perk..", texto redactado por 10s primeros agustinos que habfan llegado a1 Peni 
en 15503. Ya en el aflo siguiente de 1551 habfan iniciado su trabajo 
evangelizador en la provincia de Huamachuco (Rel. de la religi6n 1964: 11- 
12), sobre el cual informaron en su "relaci6n", escrita en 15591604. Aunque 
habfan pasado casi treinta afios desde la Conquista, la relaci6n de 10s agusti- 
nos no es solamente la fuente hist6rica miis valiosa para la regi6n de 
Huamachuco en esa Cpoca, sino tambiCn puede servir de testimonio ejemplar 
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para mostrar 10s rasgos sobresalientes de la religi6n andina en una de las pro- 
vincias del imperio incaico. 

Seglin 10s agustinos, en el tiempo precolombino se veneraba en 
Huamachuco a Ataguju como deidad principal. Las tradiciones mfticas reuni- 
das por ellos lo presentan como "dios creador" de todo lo existente5. Sin em- 
bargo, el templo mayor de toda la provincia estaba dedicado a otro dios, lla- 
mado Apo Catequil, el cual desempeiiaba en el culto un papel mAs destacado 
que Ataguju (Albomoz en Duviols 1967: 31; Rel. de la religi6n 1964: 24-25). 

La fama de Catequil, que traspasaba 10s lfmites de la provincia de 
Huarnachuco y se extendfa por toda la sierra norte, se fund6 principalmente en 
el hecho que el dios emitfa orAculos mediante sus sacerdotes6. Ademas se lo 
consideraba como poderosa deidad del ray0 y de las tempestades7, circunstan- 
cia que - s e g h  el relato de 10s agustinos (Rel. de la religi6n 1964: 23-25) - 
aprovechaban 10s sacerdotes de Apo Catequil para aurnentar su prestigio, dan- 
do a entender que eran capaces de controlar las fuerzas destructivas del dios. 

En la Cpoca precolombina tardia, Apo Catequil fue adorado en un gran 
templo de piedra que se habfa erigido en la cima del cerro Porc6n8. En este 
santuario se hallaba una estatua, tambiCn de piedra, que representaba al dios 
(Rel. de la religi6n 1964: 25; Sarmiento de Gamboa 1979: cap. 64: 117). 

Al pie del c e m  existfa un pueblo bastante grande, cuyos moradores esta- 
ban dedicados a1 servicio de Apo Catequil. El sacerdocio del dios, que habia 
acumulado "mucha hacienda" (Rel. de la religi6n 1964: 25) en nombre de la 
deidad, se hallaba en su apogeo. 

Poco antes de la llegada de 10s espaiioles el santuario de Apo Catequil 
fue destruido por un soberano incaico. Segtin una tradici6n hist6rica recogida 
a principios del siglo XV119 fue Huayna Capac quien mand6 incendiar el tem- 

5. Rel. de la religi6n 1964: 13-14. 16. 22-23; Rostworowski 1983: 56-59. Para el concept0 
andino del "dios creador" v6ase la discusi6n a1 respecto en Duviols (1977: 55.58. 60) y Ur- 
bane (1986: 52s.). 

6. Arriaga 1968: cap. 11: 203; Calancha 1639: Lib. II cap. XXXII: 471; Molina (Chile) (ca. 
1552) 1943: 44; :Rel. de la religi6n 1964: 25. 

7. Duviols 1973, Huari y Llacuaz: 167; Rel. de la religi6n 1964: 23; Rostworowski 1983: 57. 
8. Espinoza Soriano 1967: 252; Rel. de la religi6n 1964: 24; Rostowrowski 1983: 57. 
9. Estos datos hist6ricos heron transmitidos por dos obras: por la "Extirpaci6n.. . " de Arriaga 

( 1968: cap. n: 203). p~blicada por prirnera vez en 1621 y por la "Cor6nica moralizada ..." 



plo del dios norteiio porque Cste habia pronosticado, a travCs de sus sacerdo- 
tes, la muerte de su padre, el inca Tupac Yupanqui, en la campaiia de Quito. 
Este pron6stico acertado aument6 mucho la farna de Apo Catequil. A conti- 
nuaci6n el relato histdrico informa que Huayna Capac, al pasar mils tarde por 
la regi6n de Huamachuco, viendo la riqueza del templo y sabiendo que esta se 
habia originado en el pronbstico del infortunio de su padre, se enfureci6 de tal 
manera que mand6 quemar el templo y la estatua del dios. Sin embargo, 10s 
sacerdotes de la deidad lograron rescatar la imagen de Catequil del templo en 
llamas y la trasladaron a la provincia vecina de 10s Conchucos, donde se la si- 
gui6 venerando como hasta entonces (Amaga 1968: cap.11: 203; Calancha 
1639: Lib.11 cap.XXXI1: 47 1-472). 

Otra tradicibn, aparentemente mils antigua, relatada en fuentes del sigIo 
XVI, acusa al Inca Atahualpa de haber ordenado la destrucci6n del templo de 
Catequil debido a que el dios habfa pronosticado que Atahualpa perderia la 
guerra de sucesi6n contra Huascar, el otro pretendiente a1 trono inca. A causa 
de aquel pron6stic0, las tropas de Atahualpa incendiaron el santuario, mataron 
a algunos sacerdotes, quebraron la estatua de Apo Catequil y hundieron su ca- 
beza en un rio cercanolO. Damos preferencia a esta 6ltima tradici6n hist6rica a 
la otra citada anteriormente, debido a su datacidn mils temprana y al hecho de 
que las tres fuentes que la trasmiten - Molina de Chile, Sarmiento de Gamboa 
y la Relaci6n de 10s agustinos - parecen ser independientes. 

Seg6n el relato de 10s agustinos, despuCs de la destrucci6n del templo, 
10s sacerdotes permanecieron cerca de las ruinas. Mils tarde el sacerdote ma- 

de Antonio de la Calancha (1639: Lib.II cap. XXXII: 471472). que empez6 a escribir su li- 
bro en 1630 (Means 1928: 326). sin embargo en realidad se trata de una sola tradici6n his- 
t6rica. recogida probablemente en las "visitas de idolatrias" efecmadas en el Norte peruano 
durante 10s aiios 1617-1619. El padre Arriaga, uno de 10s protagonistas de estas visitas. se 
sirvi6 de 10s datos reunidos en estos arios para escribir su libro sobre la "extirpaci6n de la 
idolatria" (Duviols 1983: 385, 391). Aunque no es posible determinar con certeza si 
Calancha, refirihdose a la destrucci6n del templo de Huamachuco, se apoy6 en la obra de 
Arriaga, publicada anteriormente, en todo caso parece que Calancha tambihn aprovech6 la 
informaci6n de estas visitas a1 escribir su "Cor6nicaW. Quiz& sus informaciones prove* 
de un manuscrito, hoy perdido, del jesuita Luis de Teruel, que habia acompaiiado a 10s pa- 
dre Arriaga y Avendaiio en las visitas de idolatn'as y ademb habia puesto su obra a dispo- 
sici6n de Calancha (Duviols 1983: 385, 391). De todos modos, 10s datos que proporcionan 
Arriaga y Calancha no son independientes. 

10. Molina (Chile, ca. 1552) 1943: 4445;  Rel. de la religi6n (1559160) 1964: 25-26; Sarmiento 
de Gamboa (1571/72) 1970: cap. 64: 116-117. 



yor logr6 descubrir donde se habia hundido la cabeza de Apo Catequil y con 
la ayuda de gran cantidad de gente se logr6 recuperar la cabeza y tres trozos 
del cuerpo del dios. Fue erigido un nuevo edificio como santuario de Catequil, 
donde su culto prosiguid tambiCn despuds de la conquista espafiola. S61o 
cuando la colonizaci6n espafiola se hizo manifiesta en la regidn de 
Huarnachuco, 10s sacerdotes trasladaron 10s restos de la estatua del dios a un 
lugar apartado, de dificil acceso (Rel. de la religi6n 1964: 25-26). 

Para el problema aquf planteado, no es relevante dilucidar, quC soberano 
incaico destruy6 el templo de Apo Catequil, ni si la estatua fue rescatada del 
templo en llamas o fue recuperada del agua donde se habia hundido. Lo mAs 
interesante a nuestro prop6sito es el hecho que 10s sacerdotes de Apo Catequil 
proseguian propagando el culto de su dios contra toda adversidad y que, se@n 
parece, no era relevante si Csta se habia originada en la venganza de un empe- 
rador incaico o en la persecuci6n de 10s espafioles. AdemAs, aunque las fuen- 
tes hist6ricas no dan informaciones explicitas a esta pregunta, pareciera que el 
sacerdocio de Catequil nunca present6 una lucha abierta a 10s agresores 
incaicos o espafioles. A1 contrario, cuando fue destruido el santuario por 10s 
incas, se resignaron a rescatar de las ruinas lo que fuere posible. De manera 
parecida actuaron ante la amenaza de su culto que signified el aumento de 10s 
conquistadores espailoles. En arnbos casos optaron por trasladar lo que queda- 
ba de la estatua y proseguir el culto a escondidas. Asi lograron continuar el 
culto de Apo Catequil hasta la mitad del siglo XVI, cuando 10s agustinos des- 
cubrieron el escondite (Rel. de la religi6n 1964: 26). 

Las fuentes hist6ricas no proporcionan ningdn dato acerca de las trans- 
formaciones de 10s oficios religiosos que se produjeron a consecuencia de la 
destrucci6n del santuario y la posterior traslacidn del adoratorio de Apo 
Catequil, per0 parece razonable pensar que tales cambios no sucedieron sin 
dejar marcas profundas tanto en el culto como en la organizaci6n del clero a 
cuyo cargo estaba la adoraci6n de la deidad. A falta de informaciones hist6ri- 
cas no es posible presentar conclusiones definitivas, per0 si adelantar algunas 
hipdtesis respecto a las modificaciones que sufrieron estos oficios religiosos 
hasta la mitad del siglo XVI. 

El cambio mAs profundo debi6 realizarse con respecto a la situaci6n eco- 
n6mica del sacerdocio de Apo Catequil. No s61o se habrA sentido mucho la 
Nrdida enome, cuando 10s soldados de Atahualpa, antes de quemar el templo 
de Apo Catequil, le despojaron de las riquezas acumuladas durante largo tiem- 
po por 10s sacerdotes (Calancha 1639: Lib.11 cap.XXXI1: 472; Rel. de la reli- 
gi6n 1964: 25), sin0 tarnbiCn es de suponer que a consecuencia de la destruc- 



cidn del templo se hizo sentir la ausencia de peregrines que antes venfan, in- 
cluso de regiones lejanas, a consultar el 014cul0, entregando preciosos regalos 
a 10s sacerdotes. 

TambiCn es de presumir que el dembo del templo y de la estatua del 
dios debilit6 el prestigio del sacerdocio de Apo Catequil a1 nivel del estado 
incaico. En cambio parece que a nivel regional, es decir en la provincia de 
Huamachuco, la devastacidn del santuario por 10s soldados incaicos no logr6 
menoscabar el crMito de 10s sacerdotes. De otra manera no hubiera sido posi- 
ble que el gran sacerdote de Apo Catequil movilizara tanta gente como fue ne- 
cesario para subir la imagen de la deidad del do, donde la habian arrojado 10s 
soldados de Atahualpa, ni tampoco que se volviera a erigir un templo para el 
dios tan rhpidamente (Calancha 1639: Lib.11 cap.XXXI1: 472; Rel. de la reli: 
gidn 1964: 26). 

Otras modificaciones acontecieron probablemente cuando 10s sacerdotes, 
despuCs de la llegada de 10s espafioles, trasladaron la imagen de Apo Catequil 
a un sitio apartado (Rel. de la religi6n 1964: 25-26). Aunque de esta manera 
lograron continuar el culto de su dios, hay que tener en cuenta que esta trasla- 
ci6n fue en realidad un retroceso ante 10s espaiioles. Los sacerdotes indigenas 
temfan - y con mucha razbn, como se vi6 mhs tarde - que 10s colonizadores 
europeos destruyeran el santuario de Apo Catequil y acabaran con el dios 
norteiio. En efecto, cuando 10s agustinos dieron finalmente con el escondite de 
la estatua de Catequil, la condujeron al monasterio, donde la molieron hasta 
convertirla en polvo, que arrojaron a1 rfo a1 escondidas. Trasladaron a otra 
parte el pueblo de Porcbn, que habia estado al servicio del culto, confiscaron 
el ganado que pertenecfa a la deidad y lo repartieron entre 10s pobres. Parece 
que no hallaron gran cantidad de om y plata, per0 sf recogieron gran cantidad 
de tejidos y algunos instrumentos de m~isica, confeccionados en plata e e l .  de 
la religi6n 1964: 26). 

Del relato de 10s agustinos deducimos que a mediados del siglo XVI el 
sacerdocio de Apo Catequil no poseia m6s que una pequefla parte de las gran- 
des riquezas de otrora. La falta de tesoros se debe con mucha probabilidad al 
saqueo anterior realizado por las tropas incaicas y no indica ni que el culte de 
Catequil hubiera caido en el olvido ni que el sacerdocio indigena no fuera res- 
petado. A1 contrario, es de notar que veinte aflos despuCs de la conquista espa- 
Aola todavia quedaba en pie un santuario para la deidad, se criaba ganado, de- 
dicado al culto de Apo Catequil y se habia acurnulado cantidad de tejidos, bie- 
nes muy apreciados por las sociedades andinas en el tiempo precolombino. 



Todo esto demuestra, a mi parecer, la vitalidad de este culto andino; pero 
la relacidn de 10s agustinos nos da alin una prueba mAs evidente de la fuerza 
vital del culto de Apo Catequil. Parece que a consecuencia de la destmcci6n 
de la imagen de Catequil por 10s agustinos se inici6 un proceso que termin6 
por transfonnar a fondo 10s oficios religiosos de Huamachuco, y que analizad 
a continuaci6n. 

Relatan 10s agustinos que, ya en Cpoca espaiiola, una mujer que "andaba 
pensando en las cosas de Catequil", di6 con una piedra pequefia, que entreg6 
al sacerdote mayor de Catequil". Este pregunt6 a la piedra a quiCn representa- 
ba, tras lo cual la piedra le hizo saber su nombre y que era hijo de Catequil. 
Oyendo esto, el sacerdote resolvi6 que tal piedra merecia ser venerada como 
deidad. Poco despuCs se hall6 otra piedra que tarnbiCn se consider6 ser hijo de 
Catequil, por lo cud se empez6 a adorarla como a la primera. De esta manera 
10s sacerdotes seguian encontrando "hijos de Catequil", y la estirpe de la dei- 
dad prolifer6 de tal manera que pronto en todos 10s pueblos se hallaban varias 
piedras veneradas como descendientes de Catequil. Los padres agustinos re- 
gistraron m& de trescientas de estas piedras en diferentes pueblos, las cuales - 
desde luego - fueron arrebatadas a 10s "hechiceros", es decir a 10s sacerdotes 
indigenas, y quemadas (Rel. de la religi6n 1964: 26-27). 

Este proceso de cambio cultural, iniciado por una mujer y continuado 
por 10s sacerdotes de Apo Catequil, se presta a varias interpretaciones. En pri- 
mer lugar hay que sefialar que no se trataba de un proceso sin precedentes en 
el Area andina. Ya en la Cpoca precolombina, 10s sacerdotes de Pachacamac, el 
cual se adoraba en el centro de culto m& grande de la costa central, afinnaban 
que otras deidades menos importantes eran esposas o hijos de su dios. Se@n 
la interpretacidn de Rostworowski (1977: 202ss.)12, muy acertada a mi pare- 
cer, tal planteamiento de parentescos miticos entre Pachacamac y otros dioses 
equivalia a una estrategia del sacerdocio de la deidad panandina para ampliar 
la zona de influencia de Su centro de culto. 

Parece que generalmente 10s moradores de las respectivas regiones no se 
resistieron al establecirniento de tal parentesco mitico entre 10s dioses locales 

11. Los agustinos se refieren a 61 solamente wmo a1 "gran hechicero" (Rel. de la religi6n 1964: 
26). 

12. Albornoz en Duviols 1967: 34; Dhila Brizeiio 1965: 163; Rites et traditions 1980: chap.21: 
145, chap.22: 151, 153; Santillan 1879: 33, v6ase tambi6n: Crespo 1978: 192-193; 
Rostworowski 1977: 202-204. 



y Pachacamac. Es posible que aceptaran esta relaci6n de buena voluntad pen- 
sando ponerse con eso al amparo de la deidad panandina, ya que tanto a 
Catequil como a Pachacamac se 10s consideraba capaces de provocar tempes- 
tades. De Pachacamac incluso se creia que podia causar terremotos que des- 
truyeran toda la tierra (Rites et traditions 1980: chap.22: 153). lo que hacia pa- 
recer preferible establecer buenas relaciones con este dios. 

Incluso, como se puede deducir de las tradiciones orales de Huarochiri, 
recogidas a instancias de Francisco de Avila a fines del siglo XVI, 10s habi- 
tantes de la provincia de Huarochiri fueron introduciendo ellos mismos un hijo 
de Pachacamac como deidad. Es de sefialar que esto acontecid casi de la mis- 
ma manera que en el caso del primer hijo de Apo Catequil en Huamachuco. 
En Huarochirf fue tarnbiCn una mujer quien encontr6 una piedra que le pare- 
ci6 excepcional y la ll'ev6 a su pueblo. A1 preguntarsele quiCn era, la piedra 
respondi6 que era un hijo de Pachacamac, enviado por su padre "para ampa- 
rar" a 10s habitantes de ese pueblo. A partir de entonces se la vener6 como 
deidad (Dioses y hombres 1975: cap.20: 89). 

Probablemente, 10s sacerdotes de Apo Catequil pensaron valerse de la 
misma estrategia para mantener vivo el culto de su dios, estrategia empleada 
anteriomente con Cxito por el clero de Pachacamac para aumentar su influen- 
cia. Pero a diferencia del parentesco mitico entre Pachacamac y sus hijos, que 
databa de la Cpoca prehispAnica, y el centro de culto se hallaba en su apogeo, 
en Huamachuco 10s hijos de Apo Catequil comenzaron a ser venerados s610 
despuks de la llegada de 10s espafioles, cuando el santuario de Apo Catequil 
estaba ya en decadencia. Por eso el proceso iniciado en Huamachuco, a prime- 
ra vista muy parecido a1 de Pachacamac, caus6 resultados completamente dife- 
rentes. 

Una primera consecuencia de la implantacidn del culto de 10s hijos de 
Catequil por 10s sacerdotes de la deidad en 10s diferentes poblados de la pro- 
vincia de Huamachuco, fue la instalacidn de un sistema de relaciones entre el 
gran dios Catequil y deidades de importancia meramente local, es decir que se 
establecieron relaciones entre 10s niveles segundo y tercero de nuestro esque- 
ma. De esta manera 10s sacerdotes de Catequil obtuvieron cierta influencia so- 
bre los cultos locales e impedian asf que su dios cayera en el olvido. El s61o 
hecho que la filiaci6n con el dios Catequil bastara para legitimar la veneraci6n 
de las "piedras-hijos de Catequil", demuestra el enorme prestigio de que toda- 
via gozaba el dios norteiio hacia mediados del siglo XVI. 

Sin embargo, a1 fin y a1 cab0 la veneraci6n de Catequil sobrevivid s61o 



en 10s cultos de sus "hijos" que eran cultos locales, practicados a nivel de uno 
o unos pocos pueblos. Esto significa que el proceso de transformaci6n condu- 
jo de la adoraci6n de una deidad importante, centralizada en un gran centro de 
culto, a la formaci6n de vanos cultos locales, dispersos en diferentes pueblos. 
Los oficiantes de Cstos actuaban solamente a nivel local. Es decir, 10s sacerdo- 
tes de Catequil lograban de esta manera que la adoraci6n de su dios prosiguie- 
ra en las aldeas, per0 esta adoraci6n a su vez pronto fue absorbida en forma 
creciente por 10s mismos cultos locales. 

Esta interpretacidn apoya la relaci6n de 10s agustinos, dnica fuente hist6- 
rica detallada sobre el sacerdocio de Apo Catequil, en la cud a menudo no es 
posible distinguir 10s sacerdotes de Apo Catequil de 10s oficiantes de las dei- 
dades lugareiias. Este hecho indica que en este tiempo, alrededor de 1560, ya 
se habia efectuado un acercamiento considerable entre ambos tipos de especia- 
listas religiosos. Es de suponer que al final de este proceso de acercamiento'de 
10s diferentes oficios religiosos de Huamachuco quedaron solamente 10s 
oficiantes de 10s cultos locales, aldeanos. 

TambiCn es interesante seiialar que un proceso similar se halla documen- 
tad0 para la regi6n de Cajatambo. A principios del siglo XVII se descubrieron 
huacas en varios pueblos de esta comarca, es decir deidades que se considera- 
ban todas "hijas" de una diosa, cuya imagen habia sido destrozada hace mu- 
cho tiempo por un evangelizador (cit. en Duviols 1973, Un mythe: 34). Lo 
mismo relata Albomoz (en Duviols 1967: 31) despuCs de 1580, refinendose a 
la provincia de "Cajamalca" (Cajamarca), comarca contigua a Huamachuco. 

El hecho de que en varias regiones se produjeran procesos tan similares, 
quizAs pueda interpretarse como un modelo andino de reacci6n frente al inten- 
to de 10s espaiioles de acabar con 10s cultos aut6ctonos: 

Seg6n este modelo de reacci6n, el aniquilamiento de una deidad indigena 
importante fue seguida por la adoraci6n de una creciente cantidad de "hijos" 
de &a, lo que condujo a un aumento de dioses andinos. De por sf, el mayor 
ndmero de deidades favorecia la supervivencia de 10s cultos andinos, aunque 
fuera de forma modificada. 

De esta manera, las mismas medidas represivas empleadas por 10s espa- 
iioles provocaban a su vez que 10s oficiantes religiosos andinos desarrollaran 
estrategias aptas para sobrevivir la represi6n. 



I I I .  TRANSFORMACIONES EN LOS OFICIOS DE LA RELIGION 
POPULAR 

Como en Huamachuco, tambiCn en oms regiones de 10s Andes Centrales 
quedaban, hacia finales del siglo XVI, de las tres grandes categorias de espe- 
cialistas religiosos del tiempo precolombino - clero incaico, sacerdocio de 
grandes centros de culto, y especialistas de la religidn popular - solamente 10s 
Gltimos. 

Los procesos hist6ricos acontecidos en Huamachuco que acabamos de 
analizar, no solamente transformaron el sacerdocio y el culto de Apo Catequil, 
sino al mismo tiempo llevaron a una reorganizaci6n de 10s cultos locales. Es 
de suponer que en otras regiones de 10s Andes se iniciaron despuCs de la Con- 
quista ciertas transformaciones, quizas diferentes a las aqui analizadas, pen, de 
las cuales tambiCn surgieron cambios en 10s oficios de la religi6n popular. 

En cuanto a estos procesos de cambio cultural, la carencia casi completa 
de fuentes hist6ricas para las primeras dCcadas posteriores a la Conquista es 
todavia m8s perceptible para 10s oficios de la religi6n popular que para el cle- 
ro incaico o el sacerdocio de 10s grandes centros de culto. 0 bien 10s espaflo- 
les no prestaban atenci6n a 10s templos relativamente modestos de la religidn 
popular, es decir de 10s cultos locales, o ni siquiera 10s notaban. Por otra parte. 
entre 10s oficios de la religidn popular andina no figuraban solamente 10s sa- 
cerdotes de 10s cultos locales sin0 tarnbiCn 10s especialistas religiosos que eje- 
cutaban ciertas tareas, por ejemplo curaban enfermos o adivinaban el futuro, 
etc. Estos generalmente escaparon a la atenci6n de 10s espafioles, a menos 
hasta la mitad del siglo XVI, cuando reciCn se redactaron 10s primeros textos 
referentes a ellosI3. 

13. Prescinciendo de la relacidn de 10s agustinos ya mencionada anteriormente, entre las fuen- 
tes m b  importantes sobre 10s especialistas de la religi6n popular en el siglo XVI, hay que 
mencionar un tratado de Polo de Ondegardo, hoy perdido, (1916, Enores). Dabs histbricos 
muy interesantes sobre el clero de la religi6n popular para la dtkada de 10s 6 0 s  1560-1570. 
se hallan en las "informaciones de servicios" de Crist6bal de Albomoz, publicadas por Mi- 
llones (Las informaciones de.. . , 1971, id. 1990), y en las tradiciones orales de Huarochiri, 
registradas a fines del siglo XVI (Dioses y hombres 1975; Rites et traditions 1980; 
Trimborn y Kelrn 1967). Sin duda las informaciones m h  detalladas sobre la religi6n popu- 
lar se recogieron durante las campaiias para extirpar las idolatrias que se llevaron a cabo en 
el siglo XVII, pero entonces ya habian transcurrido casi cien aiios desde la Conquista. Por 
eso, para nuestro propjsito, que era sefialar las transformaciones de 10s oficios religiosos 
acontecidas en el siglo XVI, 10s datos proporcionados por las visitas de idolatrias no pue- 
den ser utilizadas sin0 como complemento de las fuentes m h  tempranas. 



Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos documentos tempranos 
muestran la realidad andina con deformaciones. Los escritos de aquellos auto- 
res muchas veces se hallan impregnados de ideas europeas e incluso de prejui- ' 
cios de las Clites indigenas acerca de 10s cultos locales o de la religi6n popular 
en general. Hasta en una fuente tan valiosa como es el tratado sobre la reli- 
gi6n andina de Polo de Ondegardo (1916, Errores) escrito alrededor de 1559 
(Porras Barrenechea 1962: 267), y publicado en parte en el "Confesionario 
para curas de indios" en 1585 (Duviols 1971: loo), es posible seiialar 
significantes deformaciones de datos hist6ricos. A1 describir cierto gCnero de 
adivinadores andinos, por ejemplo, Polo se orienta clararnente segtin 10s con- 
ceptos sobre la brujeria vigentes en Espaiia en esa Cpoca14. 

En ocasiones es posible leer entre lfneas, en un texto de Polo, 10s prejui- 
cios existentes tanto entre 10s espaiioles como en las Clites indigenas acerca de 
la religi6n popular. Segdn Polo (1917: 64), 10s curaca (lideres politicos) ele- 
gian viejos o enfermos como oficiantes de la religi6n popular, porque de oua 
manera estos invalidos no se hubieran podido sustentar, dada la opini6n de 
Polo "que entre estos (indios) no se ayudan unos a otros". TambiCn afirma 
(1916, Rel.: 115) que en el imperio incaico, 10s j6venes no eran admitidos 
como oficiantes religiosos porque en ese caso se hubieran perdido como ma- 
nos de obra para el estado15. Es decir que Polo interpreta aqui 10s datos 
etnogrgficos exclusivamente desde el punto de vista de un funcionario de la 
administraci6n colonial, experto en el sistema adrninistrativo incaico. A1 pre- 
sentar esta explicacidn meramente utilitarista, que se ajustaba bien a la doctri- 
na del estado inca, muestra no haber comprendido que la poblaci6n indigena 
juzgaba de manera muy diferente el reclutamiento de viejos o inviilidos como 
funcionarios religiososI6. En 10s Andes existfa la concepci6n que las enferme- 
dades a menudo eran enviadas por las deidades como seiial de la elecci6n di- 
recta de un especialista religioso; mientras que la edad considerable de mu- 
chos funcianarios de la religi6n popular se explica ya por el simple hecho que 
para poder desempefiar un cargo religioso el ne6fito debia cumplir con un 
aprendizaje que se prolongaba a veces durante aiios17. 

14. VBase Gareis 1987: 255ss., y id., en prensa. La asirnilaci6n de conceptos religiosos andinos 
a las ideas europeas en 10s escritos de 10s espaiioles contemporheos ya fue destacada por 
varios autores, entre otros por Duviols (1986; LXVIIIss.) y Silverblatt (1982; 1983). 

15. Argument0 quem6s tarde fue reanudado por Cobo (1956: Lib.Xm cap. XXXIV: 225-226) 
y Calancha (1639: Lib, I1 cap. XII: 377). 

16. Vtanse las citas reunidas en Gareis (1987: 287ss.). 
17. VBanse las citas ib. 294ss. 



Estas notas aclaratorias bastan para demostrar las deformaciones refleja- 
das por las fuentes hist6ricas y las dificultades que se presentan a1 intentar 
analizar 10s procesos de carnbio cultural acontecidos en 10s oficios de la reli- 
gi6n popular en las primeras dCcadas posteriores a la Conquista. 

Felizmente, las tradiciones orales recogidas en Huarochiri ofrecen a l p -  
nos detalles respecto a 10s acontecimientos surgidos despuCs de la llegada de 
10s espaiioles al Peni. 

Ya desde la Cpoca precolombina, en Huarochirf se veneraba como deidad 
mAs importante a Pariacaca. Si bien la ~elaci6n entre 10s incas y el clero de 
cultos locales frecuentemente era poco arm6nico (Gareis 1987: 362ss.), parece 
que el culto de Pariacaca fue en cierta forma fomentado por 10s incas, 10s cua- 
les ordenaron edificar un templo dedicado a 61, aumentaron el ndmero de ca- 
bezas de ganado que se criaba como ofrenda para el dios (Spalding 1984: 87- 
88, 98-101), le regalaron oro y tejidos y todo cuanto requerfa su culto (Dioses 
y hombres 1975: cap.19: 87). Cuando 10s espaiioles llegaron a la provincia de 
Huarochin', se dirigieron al santuario de Pariacaca para despojarlo de las ri- 
quezas alli acumuladas. Dado que 10s sacerdotes se resistieron a entregarles 
10s bienes del dios, 10s conquistadores espaiioles torturaron a un anciano, mi- 
nistro de Pariacaca. Cuando este qued6 mal herido, 10s sacerdotes decidieron 
entregarles 10s bienes del dios y se dispersaron luego por 10s pueblos de la co- 
marca. El anciano que habia sido torturado por 10s conquistadores llev6 consi- 
go a un "hijo" de Pariacaca, llamado Macahuisa (Dioses y hombres 1975: 
cap.18: 86; Rites et traditions 1980: chap.18: 127), el cual, aiios despuCs de 
estos acontecimientos, a ~ n  era venerado como deidad (Rites et traditions 1980 
chap.19: 129). Se seguian cultivando tierras para 61 y se ejecutaban 10s ritos 
requeridos (Dioses y hombres 1975: chap.19: 87-88). 

Es decir que, asi como 10s habitantes de Huamachuco, 10s Checas de 
Huarochin' tambiCn trataron de proseguir clandestinamente con 10s cultos 
aut6ctonos, atin despuQ de la conquista espaiiola. Para no ser descubiertos por 
el cura u otra autoridad espafiola debieron adoptar algunas medidas de precau- 
ci6n, que con el tiempo modificaron las costumbres autbctonas. Por ejemplo 
en la Cpoca precolombina se adoraba a Pariacaca en el monte que llevaba este 
nombre. DespuCs de la conquista espaiiola, fue venerado en la cima de otros 
cerros que se hallaban m6s cerca de 10s poblados correspondientes (Rites et 
traditions 1980: chap.9: 83, 85), lo cual facilit6 el acceso a 10s lugares de cul- 
to. TambiCn escondieron una piedra que se consideraba ser una representaci6n 
de Chaupillamca, diosa importante, enterrandola en la caballeriza del cura18. 

18. Rites et traditions 1980: chap. 10: 87, 89; TrimbornKelm 1967: Kap. 10: 73. La traduc- 



Otra medida adoptada por las comunidades indigenas de Huarochin fue la de 
celebrar las ceremonias para las deidades aut6ctonas bajo el velo de las fiestas 
religiosas de la iglesia cat61icalg. Correlacionando el calendario ceremonial 
andino con el catblico, fue posible continuar con las grandes fiestas para las 
deidades andinas. De otro mod0 la aglomeraci6n de tantas personas hubiera 
parecido sospechosa a las autoridades espaiiolas. Con el fin de adorar 10s dio- 
ses andinos, tarnbiCn en estas ocasiones 10s individuos pertenecientes a la pa- 
rroquia de Francisco de Avila, en Huarochiri, encargaban imageries de santos 
con el dnico objetivo de adorar en Cstas las deidades aut6ctonasm. 

Aunque las tradiciones orales de Huarochiri ofrecen pocos datos concre- 
tos respecto a 10s oficios religiosos y el cambio cultural que se produjo en esta 
Cpoca en ellos, intentaremos a continuaci6n trazar las lineas generales de este 
proceso hist6rico. 

A la inversa de lo sucedido con el sacerdocio de 10s grandes centros de 
culto como el de Pachacamac o del santuario de Apo Catequil, 10s oficiantes 
de la religi6n popular, 10s sacerdotes de cultos locales y 10s especialistas en 
ciertas tareas, no perdieron de inmediato su base econdmica despuCs de la 
conquista espaiiola. En 10s pueblos, las huacas locales (como Macahuisa), se- 
guian recibiendo tributos de las comunidades respectivas y 10s especialistas en 
ciertas tareas, como por ejemplo curanderos, de todos modos siempre habian 
sido remunerados directamente por su clientela21. De ahi que la llegada de 10s 
espaiioles no caw6 tantos estragos en su posici6n econ6mica, como en la del 
clero de otros niveles de culto. 

La conquista tampoco transform6 de inrnediato la organizaci6n de 10s 
oficios de la religi6n popular. La imagen que se presenta en 10s protocolos de 
la informaci6n de servicios de A l b ~ r n o z ~ ~ ,  aproximadamente para 1570, mues- 

ci6n de Arguedas afuma que 10s espaiioles habian enterrado la piedra de Chaupiiiamca, in- 
terpretaci6n que me parece menos probable en este context0 (Dioses y hombres 1975: cap. 
10: 62). 

19. Rites et traditions 1980: chap. 9: 81, 85, chap.10: 89, chap.13: 103. 
20. Avila (1611) 1904: 389. En Huamachuco se ocultaban representaciones de deidades 

andinas en la pared de la iglesia. De esta manera era posible adorarlas cada vez que se oia 
la misa (Rel. de la religi6n 1964: 30-31), forma de actuar que m k  tarde h e  denunciada 
tambih por visitadores de idolatrias, como Arriaga (1621) (1968: cap. VIII: 223). Para 
otras citas vBase Gareis (1987: 409-410. 

21. Polo de Ondegardo 1916, Errores: 27, 30; para otras citas vease Gareis 1987: 354 nota 2. 
22. En Millones 1971: 415-6 fs. 237-238,4127 f.262,4/32 f. 268,4/36 f. 273,4141 f. 278. 



tra un verdadero clero indigena, y es similar a la visi6n trasmitida por 10s 
extirpadores de idolatrfas para 10s oficiantes de 10s cultos locales del siglo 
XVIIZ3. Igualmente varios rasgos de la fenomenologia de 10s oficios religio- 
sos andinos del siglo XVI se conservaron hasta la actualidad, por ejemplo 10s 
modos de reclutarniento de 10s especialistas religiosos (Gareis 1987: 278, 280, 
286). 

El cambio cultural provocado por la conquista espaiiola se hizo notar 
m6s en la vida religiosa de las comunidades indigenas y por lo tanto tambiCn 
en la posici6n social de 10s oficiantes del culto. De las uadiciones orales de 
Huarochiri se desprende que el mod0 de reaccionar de 10s habitantes y 
oficiantes religiosos de la regi6n, frente a la persecuci6n de su religi6n, se ase- 
mejaba bastante a la reacci6n de 10s sacerdotes indigenas de Huamachuco, 
quienes tarnbiCn continuaban 10s rhos antiguos secretamente, el dnico procedi- 
miento posible para evitar que la religi6n andina cayera en el olvido en la 6po- 
ca colonial temprana. 

Esta evoluci6n implicaba, entre otras cosas, que 10s sacerdotes andinos 
debfan conceder a 10s feligreses el cumplir con las obligaciones impuestas por 
la iglesia catdica, como por ejemplo la asistencia a misa. Si bien es de supo- 
ner que tal procedimiento habrh favorecido la formaci6n de sincretismos, 10s 
sacerdotes indigenas trataron de impedirlo, alegando que existia una separa- 
ci6n rigurosa entre 10s cultos andinos y la religi6n cat6lica. Declaraban que 
10s dioses andinos reinaban sobre 10s indigenas, mientras Dios y 10s santos ca- 
t6licos solamente tenian jurisdicci6n sobre 10s e~pa f io l e s~~ .  Este mod0 de 
reaccionar se prolong6 hasta el siglo XVII, como demuestran las notas de 10s 
extirpadores de idolatn'a~~~. 

Sin embargo, aunque de esta manera se impedia que 10s cultos 

23. Vtanse las citas reunidas en Gareis 1987: 22%. 
24. VCanse las citas en Gareis 1987: 407-408. 
25. Arriaga (1621) 1968: cap. Vm: 224; Avila (1611) 1904: 389. Posiblemente, este mod0 de 

proceder, separando estrictamente su sistema religiose de otros, h e  adoptado por 10s sacer- 
dotes de 10s cultos locales ya en la 6poca precolombina, al ser subyugados por 10s incas. A 
pesar que 10s incas trataban de integrar 10s cultos locales en su sistema de religi6n estatal, 
dsta y 10s cultos aut6ctonos preincaicos por lo general no se fundian, sino que se yuxtapo- 
nian y formaban dos sistemas paralelos. Ad, por ejemplo, 10s habitantes de Huarochiri ve- 
neraban tanto algunas deidades introducidas por 10s incas como a 10s dioses lucales, per0 
no adoptaron como propio el sistema de la religi6n estatal incaica (vtase Gareis 1987: 

362s.). 



aut6ctonos se abandonaran completarnente, en medida creciente fueron empu- 
jados a la clandestinidad. El retroceso de la vida pdblica, causado ya por las 
dificultades de celebrar las grandes fiestas colectivas para 10s dioses lugare- 
fios, antes de la conquista muy importantes para las comunidades andinas, 
condujo m5s tarde - en el siglo XVII - a una individualizaci6n creciente de 10s 
cultos aut6ctonos, ya que eran m5s fhcil ocultar ante las autoridades espafiolas 
las consultas de clientes individuales y asi 10s oficiantes religiosos corrian me- 
nos riesgo de ser delatados. 

IV. CONCLUSIONES 

Como consecuencia de la conquista espafiola surgieron procesos de cambio 
cultural en 10s oficios religiosos andinos que permitieron a su vez que estos 
sobrevivieran a las persecuciones de la Cpoca colonial temprana. 

En primer lugar sefialamos un proceso de transformaci6n que se inici6 a 
causa de la represidn por misioneros espalioles. Los evangelizadores creian 
que aniquilando las piedras que representaban 10s dioses andinos, acabarfan 
tambiCn con la adoraci6n de estas deidades. A la inversa de lo que esperaban 
10s misioneros, 10s sacerdotes indigenas iniciaron varios cultos para "hijos" de 
su dios, impidiendo asi que Cste cayera en el olvido. Como resultado de este 
modo de proceder demostramos la transformaci6n del sacerdocio de un gran 
centro de culto muy poderoso en la Cpoca precolombina, en un clero de cultos 
meramente locales. 

Segdn las fuentes consultadas, la thctica m5s frecuentemente adoptada 
por 10s oficiantes de la religi6n. andina en el siglo XVI, fue la secreta conti- 
nuaci6n de 10s cultos aut6ctonos. Es de suponer que esta conducta databa ya 
de la Cpoca incaica, cuando, al ser subyugados por 10s incas, 10s sacerdotes de 
10s cultos locales tarnbiCn debieran enfrentarse a otro sisterna religioso, im- 
puesto por m a  fuerza militar superior. Entonces como lo hicieron luego de la 
conquista espafiola, optaron por arreglarse con 10s nuevos duefios de la tierra, 
yuxtaponiendo la religi6n nuevamente introducida a la suya. 

De este modo 10s sacerdotes durante la Cpoca colonial temprana lograron 
mantener en pie 10s cultos aut6ctonos, aunque estos se individualizaron de 
manera creciente, proceso que desde luego se agrav6 en el siglo XVII, en la 
6poca de la lucha m5s intensa en la extirpaci6n de las idolatrias. 
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