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"Y asi fuC que hub0 muchos indios que temblaban y se revolcaban 
por el suclo; y ouos tiraban de pedradas como endemoniados, haciendo 
visajcs ... Durantc cste ticmpo hub0 diversas maneras de apostasias 
en divcrsas provincias: unos bailaban, dando entcnder tenian la huaca 
en el cucrpo; otros temblaban por el mismo respeto, dando a entcnder 
la tcnian tambiCn; otros se encerraban en sus casas a piedra seca, 
y daban alaridos; otros se despcdazaban y despefiaban y (se) mataban; 
y otros se cchaban a 10s rios, ofrcciCndose a las huacas ..." 

(Crist6bal de Molina, el Cuzquefio, Relacio'n de las fa'bulas 
y ritos de [os Incas, i1574?) 

"A lo largo de varios aRos he realizado estudios sobre la pelagra, 
enfermcdad que infesta la hcrmosa campifia cisalpina y subalpina 
y que ataca, casi cxclusivamente, a campesinos pobres. Puedo 
rcconocer con baslantc facilidad a estos desafortunados pelagrosos 
por las manchas, de color parduzco y dspcras, que aparecen 
comlinrnente cn primavcra en el dorso de sus manos, antcbrazos, 
cuellos, cstcrn6n y a h  cn cualquier oua pate  del cuerpo expuesta 
a la acci6n inrncdiata dcl aire y 10s rayos dcl sol. Pucdo ver tambien, 
cn estos dcsdichados, 10s diversos y habituales sintomas de la en- 
fcrmcdad talcs como vertigos, atontamiento, pCrdida de la memo- 
ria y trastornos mcntales; pucdo vcr tambikn en ellos una singular 
variedad de espasmos Ilamados por 10s nosdlogos scelotirbe fes- 
tinans o "baile de San Vito" dcbido a la extrafia mancra como reac- 
cionan dando de brincos y corriendo hacia adelante, hacia atris y 
hacia 10s costados. Los reconozco por una triste mirada debido a 
que cargan una cruz que 10s perturba casi continuamente, por una 
extrema debilidad en sus piernas, por un apetito que puede ser voraz. 
Finalmente, 10s reconozco por la saliva que les sabe a sal, por la 
diarrea quc 10s consume, por el fCtido olor que 10s caracteriza ... 
muchos de estos pelagrosos, mentalmente uastornados, ya se han 
arrojado a pozos y rios. Otros han cortado el hilo de sus vidas de 
difercntes maneras, pero siempre del mod0 mhs espeluznante ..." 

(Buniva, Observations sur la pellagra: elle ne paraft pas con- 
tagiueuse, en "Acad. Imp. Sci. Lit. Beaux-Arts Turin (Sci. Phys. 
Math.) Mem.", 1805-1808). 



"... el socidlogo ... cada vez que se encuenue frente a un movimien- 
to mesiinico, no deberi contentarse con. estudiar el contenido 
manificsto y de buscar en Cste las causas sociales (encuenuo de 
culturas, desesuucturaci6n de las comunidades, etc.); debera buscar 
siempre el regimen alimenticio de la etnia, sus carencias, la accidn 
fisioldgica de tal o cual carencia. El contenido manifiesto puede 
no revelar este factor, porque uno se habitlia a1 hambre; ademis, 
10s factores sociales son m5s ficilmente perceptiblcs. Sin embargo, 
la accidn insidiosa de las carencias alimentarias a c t ~ a  mis alli de 
estos contenidos y de estas causas sociales, para facilitar tanto la 
neurosis (que prepara el terreno para el delirio) corno la sugestiona- 
bilidad de las masas". 
(Roger Bastide, 0 messianismo e a fame, 1958). 

Alredcdor de 1565 se difundi6 cntrc 10s Lucana, Sora, Chocorvo y 
otros grupos Ctnicos dc la sierra ccntro-mcridional dcl Peni un movimicn- 
to religiose de caricter milenarista, anticristiano y marcadamente xen6fo- 
bo, dcnominado Taki Onqoy o Ayra. La historia c idcologia de este culto 
de crisis, a pcsar de la poca informaci6n que de 61 sc tiene, son bastante 
conocidas cntre 10s estudiososl. 

Prolctas nativos, vinculados muy probablcmcnte a 10s dltimos Inka 
rcfugiados cn la rcgi6n de Vilcabamba, iban dc comunidad en comuni- 
dad anunciando el pronto advenimiento del fin del mundo y el rctorno dcl 
"tiempo dcl Inka", interpretado como una era de paz y prosperidad en la cual 
10s indios gozarian de abundancia y dc total inmunidad a las enfennedadcs. 
Las grandcs divinidades (Wak'a) regionalcs vcncradas a1 ticmpo dcl Tawantin- 
suyu -aseguraban 10s predicadorcs del nucvo culto- habian resucitado y, 
aliadas entrc si, harian pronto dcsaparcccr la  faz de la tierra, enviando en- 
fcrmcdadcs y todo tipo de calamidades, a 10s Espaiioles, a su Dios y a todos 
10s rencgados que, convirtidndose a1 cristianismo, habian abandonado el antiguo 

Cfr. Luis Millones Santagadea, Un movimiento nativista del siglo XVI; el Taki Onqoy, en "Re- 
vista Pemana de Cultura", n .  3. pigs.  134-40, Casa de la Cultura del Perti, Lima, 1964; Idem, 
Nuevos aspectos del Taki Onqoy, en "Historia y Cultura". n. 1, pigs. 138-40, Museo Nacional 
de Historia, Lima, 1965; Idem, Taki Onqoy, en "Cielo Abierto", Vol. X, n. 28, pigs. 9-15, Cen- 
tromin-P~N, Lima. 1984; Pierre Duviols, La lulte contre les religions aulochtones dam le Pt?rou 
colonial. "Lhxtirpation de I'idol2trie" entre 1532 et 1660, Institut Francais d'Etudes Andines, 
Lima y Paris, 1971, pigs. 112-22; Nathan Wachtel, La visione dei vinti. Gli indios del Per2 di 
fronte alld conquista spagnola, Einaudi, Torino, 1977, pAgs. 290-8; Steve J. Stem, Peru's Indian 
peoples and the challenge of Spanish conquest. Huamanga to 1640. The University o f  Wiscon- 
sin Press, Madison, 1982, pigs. 51-79; Marco Curatola, Discurso abierto sobre 10s cuftos de cri- 
sic., en "Antropolbgica", n. 5 (pigs. 75-1 17). Pontificia Universidad Catdlica del Peni, 1987, pigs. 
96-106. 



modus vivendi. Aqucllos que quisiescn salvarse del inminente apocalipsis 
dcbian acogcrsc a1 movimicnto dc inmediato y sin rcservas, cumplir una sene 
dc ritualcs purificatorios y celebrar comunitariamente el advenimiento de 
10s Wak'a ejecutando la danza del Taki Onqoy. 

Uno de 10s aspcctos mds saltantes de este culto de crisis fue la difusi6n 
dcl fcn6mcno dc la posesi6n divina enue sus adeptos. A1 margen de 10s profctas, 
quienes se dcclaraban inspirados y guiados por entidades sobrenaturales, 
muchos entre 10s ne6fitos entraban en estado de trance durante las grandes 
y dcsenfrcnadas celebraciones organizadas en honor de 10s Wak'a. Unos 
bailaban, otros se revolcaban por 10s suelos dominados por violentas convul- 
siones, otros adn se encerraban en sus casas desde donde se les oia emitir 
gritos espcluznantes; y muchos otros, imbuidos de raptus auto-destructivos, 
se aplicaban horribles mutilaciones o, mds adn, terminaban por quitarse la 
vida dcspeiidndose o ahogindose en lagunas y rios. 

Todo poseso que superase inc6lume la etapa critica del furor mistico 
se transformaba, a su vez, en predicador de la nucva rcligibn. Generalmente, 
en cfecto, Cstc rcconsagraba coram populo alguna reliquia de las imageries 
de 10s Wak'a dcstruidas por 10s misioneros, rociandola con chicha y frotdndola 
con maiz blanco, y exhortaba a 10s indios a adorarla nuevamente. Los presentes, 
comunidadcs enteras, restauraban de este mod0 el culto a las antiguas 
divinidadcs dcl pantedn inka, venerando a1 mismo tiempo, mediante ofren- 
das y sacrificios, a 10s nuevos hombres-Wak'a. 

El movimiento del Taki Onqoy, luego de una exhaustiva y violenta 
campaiia dc represi6n, implementada por el sacerdote Crist6bal de Albor- 
noz a fincs de 10s aiio '60 (y dc la destruccidn del Estado Neo-Inka de 
Vilcabamba en 1572), aparentemente desaparcci6 sin dejar rastros. De 61 
no queda mcmoria mas que en algunas paginas escritas por aquellos que 
participaron en su aniquilamiento2. 

A pesar de que dicho culto de crisis posee rasgos de indudable novedad 

2. Cfr. Cristcibal de Albomoz, lnslruccidn para descubrir lodas las guacas del Pirri y sus cama- 
yos y haziendas (1584?), en Pierre Duviols, Un ine'dil de Crisrdbal de Albornoz, en "Journal de 
la SocittC des AmCricanistes", tomo LVI (pigs. 7-39), MusCe de 1'Homme. Pan's. 1967, pigs. 
35-7; Luis Millones Santagadea (ed.), Lns informciones de Cristdbal de Albornoz. Docurnen- 
10s para el esludio del Taki Onqoy (1570, 1577, 1584). Centro Intercultural de Documentaci6n. 
Cuernavaca, 1971; Cristcibal de Molina, el Cuzquedo, Relacidn de Ins fo'bvlar y ritos de 10s In- 
cas (1574?), en Lns crdnicas de 10s Molina, ed. Francisco A. Loayza, "Los Pequeiios Grandes 
Libros de Historia Americana", sene I, tomo IV (pigs. 5-84). Libreria e Imprenta D. Miranda. 
Lima. 1943. pigs. 78-83. 



respecto a1 pasado precolombino, constituyendo una fonna de reacci6n a 
la colonizaci6n espaiiola y a sus efectos fuertemente desestructurantes para 
la sociedad aut6ctona, es evidente que Cste tom6 sus elementos constituti- 
vos del patrimonio de conocimientos y expcriencias propios del mundo 
tradicional andino. Revisemos la expresi6n misma Taki Onqoy. iPor quC la 
adoptaron 10s nativos para denominar asi este nuevo movimiento religioso? 
~ F U C  esta expresi6n acuiiada ex-novo o existia anteriorrnente? Y, si esto tiltimo 
fue el caso, quC cosa indicaba o qut? concept0 expresaba originariamente? 
El objetivo dcl presente ensayo es intentar dar una respuesta a estas inte- 
rrogantes. 

Taki Onqoy significa literalmente "Canto (o Danza)- Enfermedad", 
es decir, "Ma1 dcl Canto (o de la Danza)". En efecto, cn runa-simi (la "len- 
gua dcl hombrc", o lcngua quechua) taki significa "cantow3 o "canto con 
danzaW4, mientras onqoy time como principal acepci6n la de "enfermedadW5. 
El dnico diccionario bilingiic qucchua-cspafiol, entre antiguos y modemos, 
en el cual cstC rcgistrada la expresi6n Taki Onqoy (con la grafia taqui on- 
coy) es aquel andnimo publicado en Lima en 1586 por el tip6grafo Anto- 
nio Ricardo. En 61 encontramos la siguiente definici6n: "cicrta enfermedad 
que dezian 10s indios se curaua cantando y baylando con super~tici6n"~. Tal 
acepcidn nos la confirma Juan Polo dc Ondegardo (activo y docto funcio- 
nario de la Colonia, quien fuera entre otras cosas corregidor del Cuzco entre 
10s aiios 1558 y 1561 y, posterionnente, ccrcano colaborador del Virrey Toledo) 
quicn, en un pcquciio pero dcnso manual sobre la rcligi6n indigena redac- 
tad0 en 1567, rcfiere: 

"En algunas partes les dB una enfermedad de bayle que llaman Taqui 

Domingo de Santo Tomis. Lexicdn o vocabulario de la  lengua general del Perd (1560). ed. RaBl 
Porras Harrcnechea, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1951, pig. 362; An6nim0, 
Vocabulario y phrasis en l a  lengua general de 10s indios del Perd, llama& Quichua (1586). 
ed. Guillermo Escobar Risco. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 1951, pig.  82; 
Gary 1. Parker. Ayacucho quechua grammar and diclionary, Mouton, The Hague y Paris. 1969. 
p i g .  201. 

Diego Gon~alez Holguin, Vocabulario de lo lengua general de fodo el Perri llomada Iengua Qquichua 
o del Inca (1608). ed. Ra61 Porras Banenechea. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 1952, p ig .  338.. 

An6nim0, op. cit.,pig. 82; G o n ~ a l e z  Holguin, op. cit., pig .  265. SegSn e l  diccionario de Santo 
Tomis (op. cir., pig .  295) onqoy son rambi6n las PlCyades ("Cabrillas del Cielo"). y s e g h  el 
de Parker (op.  c i ~ . .  pig.  209) la palabra signiiica tanto "enfermedad" como "embarazo; calor. 
celo; ~rabajo". 

An6nim0, op. cir., pig .  82. 



onco 6 Cara onco: para cuya cura llaman 5 10s hechizeros, 6 van 
5 ellos, y hazcn mil supcrsticiones, y hechizcrias, donde tambikn 
ay idolatria, y confcssarse con 10s hechizeros, y ouas ceremonias 
diferentesU7. 

Esta informaci6n la encontramos tambitn expucsta, casi con las mismas pa- 
labras, cn un pasaje dc la monurncntal Historia General del Perli, escrita por 
fray Martin dc Munia cntrc fincs dcl siglo XVI e inicios del siglo XV118. 

Taki Onqoy, entonces, ya no como movimiento religiose sino m6s 
bien como un  hccho morboso: una cnfcrmedad considerada dc origcn 
sobrcnaturul quc, por lo quc podcmos entcndcr, se manifestaba mcdiante ataques 
psico-motriccs y se curaba por medio de ritualcs de purificaci6n y activi- 
dades corCuticas. 

Otras noticias a1 respecto nos llegan a trav6s dc Guaman Poma de 
Ayala, indio lucana quien -es oportuno mencionarlo- fuera en su juven- 
tud ayudante del extirpador Crist6bal de Albornoz y que con toda proba- 
bilidad particip6 justamente en la campaiia dc rcprcsi6n del culto de crisis 
en cuesti6n. Poma refiere que en ticmpo dc 10s Inka cl Taki Onqoy era la 
enfermedad mAs importantc entre las que se exorcizaban en una solemne 
cercmonia celcbrada en el mes de seticmbre, en honor dc la cmperatriz ("de 
todas las planctas y estrellas del cielo ... rrcyna") y de la Luna: 

"Y en este mes mand6 10s Yngas echar las enfermedades de 10s pue- 
blos y las pistelencias de todo el rreyno. Los hombres, armados como 
ci fuera a la guerra a pelear, tiran con hondas de fuego, deziendo 
'iSali, enfermedades y pistelencias de entre la yente y deste pue- 
blo! iDijanos!' con una bos alta. Y en esto rrucian todas las casas 
y calles; lo rriegan con agua y lo limpian. Esto se hazia en todo el 
rreyno y otras muchas serimonias para echar taqui oncoc y sara oncuy, 
pucyo oncuy, pacha panta, chirapa uncuy, pacha maca, acapana, 
ayapacha oncoyconan9. 

7. Juan Polo de Ondegardo, lnwvcidn contra las ceremonias, y ritos que vsan 10s indios confor- 
me a1 fiempo de su infidelidad (1567). en "Revista Hisdrica", tomo I (pigs. 192-231). Insti- 
tuto Hist6rico del Ped ,  Lima, 1906, pig. 198. 

8. Martin de Muda, Hisloria General del Perd (1613). ed. Manuel Ballesteros4hibrois (2 ~01s . ) .  
Institute Gonzalo Femhdez de Oviedo, Madrid, 1962-1964, vol. 11, pig. 119 (lib. I[, cap. XXXIII). 

9 .  Felipe Guaman Poma de A y a h  El Primer nueva cordnica y buen gobierno (1615). ed. John V. 
Murra y Rolena Adomo (3 ~01s.) .  Siglo XXI, Mtxico, 1980, vol. I, pig. 227 (f. 255). 



La que el cronista nos trasmite es una versi6n provincial de la gran 
fiesta de la Citua, una de las mAs importantes del calendario inka, la cual, 
seglin Garcilaso de la Vega, se iniciaba a1 dia siguiente del primer pleni- 
lunio despuCs del equinoccio de la primavera austral (23 de setiembre)lO. 
Para dicha festividad eran trasladadas a1 Cuzco las imdgenes de 10s prin- 
cipales Wak'a de las diferentes regiones del Tawantinsuyu. Asf mismo, en 
tal ocasibn, se procedia a expulsar o alejar a todos 10s forasteros y a todos 
aquellos que tuviesen defectos fisicos o mostrasen seiiales de alguna 
enfermedad. La presencia de estos liltimos era considerada en extremo 
"peligrosa", dado que sus males eran atribuidos a algtin pecado por ellos 
cometido y a1 consiguiente castigo divino. Dichos males, se pensaba, podian 
expandirse ripidamente y llegar a amcnazar a la entera poblaci6n. anulan- 
do asi 10s esfuerzos por conjurar "epidemias" y calamidades colectivas (cabe 
resaltar de paso, cn todo esto, unas afinidades de fondo con el movimien- 
to dcl Taki Onqoy: la congregacidn de 10s Wak'a, el rechazo a 10s extran- 
jeros, la enfermcdad entendida como amenaza inminente y supremo casti- 
go divino). La celcbracibn de la Citua, que se prolongaba durante varios 
dias, comprendia una larga sene de actos religiosos: ademds de aquellos men- 
cionados por Guaman Poma, se realizaban muchas otras prilcticas purifica- 
torias como baiios en manantiales, lagunas o rtos, y frotaciones con una pasta 
especial de maiz, llamada sankhu, en 10s cuerpos, en las momias de 10s 
antepasados, en las imigenes de 10s dioses, en las casas, almacencs y templos, 
limpiando asf la ciudad entera de toda contaminacibn amenazante (nueva- 
mente, elementos comunes a1 Taki Onqoy: la purificaci6n de 10s pccados, 
la bdsqueda del estado de gracia, la purga mediante frotaciones con pasta 
de maiz)ll. Todo estaba intercalado por festines, cantos y danzas, siendo, 
scgdn parcce, la ayriwa oWdanza del maiz" la mils tipica12. La Citua, por lo 
demis, estaba intimamente relacionada a1 ciclo dc las labores agn'colas que 
se iniciaban precisamcnte en aquel period0 del ail0 con la siembra del maiz. 
Una fiesta, por tanto, de purificaci6n de enfermedadcs-pecado, per0 tam- 
bitn y sobre todo una ficsta agraria dc Afio Nuevo; lo primero, a pesar de 

Inca Garcilaso de la Vega, Los comentarios reales de 10s Incas (1609 y 1617). ed. Horacio H.  
Uncaga (6 vols.), Imprenta y Libreria Sanmarti y Cia., Lima, 1919, vol. 11, pig. 246 (Pane primera, 
lib. VII, cap. VI). 

Cfr. Molina, op. cit..,  pigs.  29-46; Garcilaso de la Vega, op. cit., vol. 11, psgs. 246-50 (Pane 
primera, lib. VII, caps. VI y VII); Bernab6 Cobo, IIistoria del Nuevo Mundo (1653). en Obras 
del P .  Bermbe' Cobo, ed. Francisco Mateos (2 vols.), "Biblioteca de Autores Espafioles", vols. 
XCI y XCII, Atlas, Madrid, 1964. vol. 11, pigs.  217-9 (lib. XII, cap. XXM). 

Ana Maria Mariscotti de Gorlitz. Pachamama Santa Tierra. Contribucidn a1 esrudio de la re- 
ligidn autdctona en 10s Andes centromeriodionales, Indiana, sup]. 8, Gebr. Mann Verlag. Berlin, 
1978, p igs .  118, 157 y 315. 



ser lo mAs evidente, en funci6n de lo segundo: purificaci6n con el fin de 
la renovaci611, del reinicio del tiempo y del advenimiento de un nuevo ciclo 
de la naturaleza y de las actividades humanas, lleno de inc6gnitas pero tambiCn 
de grandes potencialidades. Esto explica por quC 10s Inka daban tanto relieve 
a la fiesta de la Citua, no obstante que el calendario oficial se iniciase con 
el solsticio de diciembre. 

Enfermedades y maiz (principal cultivo en el Tawantinsuyu) se 
configuran entonces como 10s elementos mAs significativos de la Citua, a1 
parecer representando conjuntamente la motivaci6n dltima, la raz6n misma 
de la fiesta. Sin embargo, si el maiz constituye un elemento real, necesa- 
rio y determinante para la prosperidad del Estado y la sobrevivencia mis- 
ma de la gente iquC puede decirse de las enfermedades, sobre todo la del 
Taki Onqoy, que con tanto empeiio se procuraba desterrar y aniquilar? iSe  
trataba tan s61o de fabulaciones del imaginario colectivo o mAs bien de pa- 
tologias reales, rcconocibles como tales adn a la luz de la moderna cien- 
cia mCdica occidental? 

Una clara y reveladora respuesta nos la da el clCrigo Crist6bal de 
Molina (uno de 10s actores en la represi6n del movimiento del Taki Onqoy) 
quien nos ha dejado la mAs amplia y detallada descripci6n de la Citua: "la 
raz6n porquc hacian esta fiesta llamada citua en este mes -explica en su 
Relacidn de las fbbulas y ritos de 10s Incas (i1574?)- es porque entonccs 
comenzaban las aguas, y con las primeras aguas suelen haber muchas 
enfermedadcs . . . " I 3 .  La informaci6n que nos proporciona este cronista, a pesar 
de lo escueta, es exacta. Veamos por quC. 

El period0 final de la estacidn seca (agosto-setiembre), cuando, pasados 
10s meses de helada (mayo-julio), fuertes vientos abatian continuamente 10s 
campos volviCndolos cada dia mAs Aridos y desolados, constituia, como por 
lo demAs tambiCn hoy en dia, la Cpoca mAs dificil y angustiosa del afio para 
10s carnpesinos de 10s Andes. Efectivamente, luego de largos meses de sequia, 
10s huertos, campos y prados se tornaban absolutamente esteriles y, por lo 
tanto, comenzaban a escasear 10s viveres sobre todo a causa de la desapa- 
rici6n casi total de alimentos frescos como verduras y frutas, sea cultiva- 
das que silvestres. 

Si bien 10s indios (es el caso de 10s Lucana) procuraban prevenir y 

13. Molina, op. ci t . ,  pig. 29. 



hacer frente a esta pcri6dica escasez de viveres, almacenando anticipada- 
mente, inmediatamente despues de la cosecha, verduras deshidratadas y todo 
product0 que pudiese conservarse, principalmente el maizI4, y a1 llegar 10s 
tiempos de escasez aprovisionhdose en 10s mercados de 10s principales centros 
urbanos o haciendo trueque con regiones (como la montaiia, por ejemplo) 
que debido a condiciones climgticas y ambientales diferentes eran, en ese 
momento, pr6speras en produccidn agrfcola, las consecuencias de la crisis 
alimentaria se hacian sentir indefectiblemente y, en tiempos de sequia 
prolongada, 10s efectos eran desastrosos para la poblaci6n. El calor y la ausencia 
de lluvias de una parte y la alimentaci6n insuficiente y poco variada por la 
otra, determinaban un grave deterioro de las condiciones higiCnico-sanita- 
rias, de tal mod0 que se favorecfa el brote y/o recrudecimiento de nume- 
rosas enfcrmedades, a1 parecer, de tip0 endCmico y epidCmico: "En este mes 
-anota Guaman Poma refiriendose a setiembre- andan muy listas pisti- 
lencias y enfennedades y muerte y carga mucho rromadizo y enfermedad 
de rreumas y de gota y ma1 de corazones y otras enfermedades ..."I5. 

Dado el regimen alimenticio, basado necesariamente en productos 
conservados, es posible que muchos de estos procesos morbosos hubiesen 
sido causados por una carencia creciente de vitaminas, y en particular por 
falta de vitamina C qxe, como se sabe, se encuentra en frutas y verduras. 
Si dste fue el caso, no cabe duda que en aquella epoca del aiio debi6 ser bastante 
comdn el escorbuto, el clasico mal de 10s marineros de larga travesia en 10s 
siglos pasados, . quienes se veian obligados a consumir durante meses productos 
conservados. Esta enfermedad se manifiesta con hemorragias espontAneas 
en la pie1 (petequias) y en las encias, sequedad de la piel, astenia acompa- 
Aada de inapetencia y adelgazamiento, depresi6n pslquica, palpitaciones, 
opresi6n tordxica y dolores osteo-articulares seguidos con frecuencia por 
deformaciones y alteraci6n de las articulaciones; puede traer asi mismo serias 
complicaciones de tip0 inflamatorios-infeccioso en 10s bronquios, pulmo- 
nes, intestinos y pericardio16. Como bien puede verse, aquellos hechos morbosos 
aludidos por Guaman Poma podrian bien haber sido otras tantas manifes- 
taciones del escorbuto. 

14. Poma de Ayala, op. cit., vol. 111, pigs. 1040-6 (ff. 1153-9). Cfr. tambitn Ciro Hurtado Fuentes, 
La domesticacidn de especies herbciceas, en Actas y Trabajos del Ill  Congreso Peruano del Hom- 
bre y la Cultwa Andina (Lima, 1977). ed. Ramiro Matos, vol. V (pigs. 852-63). Lasontay, Lima, 
1980. pigs. 857-8. 

15. Poma de Ayala, op cit., vol. III, p8g. 1052 (f. 1165). 

16. Alfred H. Hess. Scurvy: past and present. Academic Press. New York. 1982 (I ed. 1920). p8gs. 
176-219. 



Sin embargo, nosotros pensamos que algunos de Cstos podn'an haberse 
debido a otra avitaminosis mucho mAs grave, la cual posiblemente fue bas- 
tante comlin y difundida en el Tawantinsuyu: nos referimos a la pelagra, 
la tristemente celebre enfermedad de las 3 "d", es decir, aquellas de "der- 
matitis, diarrea y delirio" -a las cuales en la tradici6n medica anglosajo- 
na, se lc suma una cuarta, la "d" siniestra de death ("muerteW)- siendo su 
sintomatologia caracterizada por alteraciones en la picl, disturbios gastro- 
intestinales y estados de alienaci6n mental. 

La pclagra es una enferrnedad endCmica de cardcter estacional, propia 
de poblacioncs sub-alimentadas, cuya dieta es a basc de maiz. Esta grami- 
nicea, en cfecto, carcce totalmente de niacina (o Acido nic6tico), la asi llamada 
vitamina PP (es decir Pellagra Preventing) y de tript6fan0, amino-Acido 
que pucde ser convcrtido en niacina por el organism0 humano y animal". 
El espectro de las manifestaciones clinicas de la pclagra puede variar 
sensiblcmcntc dc un individuo a otro, de un Ambito a otro y de un contex- 
to socio-cultural a otro, tanto asi que el cClebre antrop6logo criminalista Cesare 
Lombroso (1836-1909), quien consagrara sus liltimos trcinta afios de vida 
a1 estudio dc dicha enfermedad, lleg6 a afirmar que "en ninguna afecci6n 
mcjor quc Csta, podria dccirse que no hay enfermedad sino enferm~s" '~ .  En 
cualquicr forma, a pesar dc la multiplicidad de casos y circunstancias, existen 
una serie dc sintomas recurrentes que determinan su brote y evolucibn. Una 
de las mejorcs descripciones de la pelagra, es todavia hoy la que bosque- 
j6 a inicios de siglo el medico americano Edward J. Wood, autor de un manual 
sobre el temalg; basfindonos en ella, se pucde decir que en general quien 
es atacado por cste ma1 comicnza, ya desde el period0 navidefio o poco despuds 
(cn el hemisfqio scptentrional), a padecer una serie de molestias no muy 
dcfinidas talcs como cefileas, marcos, dolorcs abdominalcs, flatulencia, diarrca 
y/o constipaci6n, lengua pastosa, falta de apetito, hormigucos, hipotimia 
muscular, fatiga y nerviosismo. Este estado prodr6mico puede durar pocas 
scmanas o bicn prolongarse intermitentementc durantc muchos aiios. Los 
primeros verdaderos sintomas y quizis 10s mAs caracteristicos de esta 
enfcrmedad apareccn, sin embargo, siempre en primavera: por la llegada del 

17. Kenneth J. Carpenter (ed.), Pellagra, Benchmark Papers in Biochemistry, 2. Hutchinson Ross 
Publishing Company, Stroudsburg (Pennsylvania). 1981, p ig .  240 y sgtes. 

18. Cesare Lombroso. Trattato profilattico e clinico della pellagra, Fratelli Bocca Editori, Torino, 
1892. pig.  188. 

19. Edward Jenner Wood. A treatise on pellagra for general practitioner, D. Appleton and Com- 
pany, New York y London, p6gs. 144-50. Cfr. tambikn Daphne A. Roe, A plague of corn. The 
social history of pellagra. Cornell University Press. Ithaca y London. 1976, pigs.  3-5. 



bucn tiempo, con dias tibios y asoleados, toda parte dcl cuerpo expuesta a1 
sol tiende a cnrojccer progresivamente y van apareciendo en rostro, manos, 
cucllo, brazos y pies, eritemas tipicamente simktricos tanto por su locali- 
zaci6n como por su forma y tamaiio. Estas lcsiones, quc provocan una intensa 
picaz6n, son seguidas por pigmentaci6n parduzca y escamosidad en la piel; 
asi mismo, con frecucncia, la lengua y las cavidadcs nasales sufren proce- 
sos inflamatorios. Todos cstos sintcmas tiendcn a retroceder hasta casi 
dcsapareccr en 10s mescs de julio y agosto de la primera estaci6n, quedan- 
do la piel tan s610 un poco mis  oscura y 5spera. En la primavera del aiio 
siguiente, sin embargo, se produce inevitablcmcnte una recaida y agrava- 
miento del estado morboso que con el paso dc 10s aiios, se vuelve cr6nico. 
En cada recaida el cstado clinic0 del pelagroso es cada vez m8s critico, 
apareciendo graves disturbios cerebro-espinales. El individuo sufre, enton- 
ccs, de violentas parestesias (como insoportables picazones en el dorso de 
las manos e intensos ardorcs a1 est6mago y en otras partes del cuerpo que 
provocan frecuentemente dcseos irrefrcnables de sumergirse en el agua), fuertes 
dolores de cabcza, vdrtigos continuos, debilitadores espasmos musculares, 
atrofias, temblores, parilisis, y empieza a dar seiiales de alienaci6n mental, 
con acentuada tendencia a la melancolia. Manifestaciones de desequilibrio 
psiquico mas serias pueden ser: gran ansiedad, producto de exagerados e 
injustificados scntimientos de culpa, mania persecutoria, anorexia nervio- 
sa, inclinaci6n a1 suicidio, delirio, siendo frecuentes ademas 10s ataques de 
tipo epildptico con pdrdida de conciencia. La dltima y mas critica fase de 
la enfermedad es la caquexia, en la que el organismo, debilitado por dia- 
rreas violentas, pierde pcso constantemente, mientras se van atrofiando 10s 
tejidos adiposos sub-cuthcos y musculares, reducihdose el individuo a una 
especie de calavera viviente. La muerte sobreviene, finalmente, por paros 
cardiacos, tuberculosis u otras complicaciones. 

Hist6ricamente la pelagra es una enfermedad relativamente joven, 
a1 menos en el Viejo Mundo. Su presencia en este continente estP directa- 
mente relacionada con el consumo del maiz, cereal de origen americano que 
lleg6 a Europa despuks de 149220. En 10s sucesivos ciento cincucnta afios esta 
planta, sin embargo, qued6 confinada, casi por doquier, en 10s jardines de 
la nobleza y en 10s huertos bothicos como una especie ex6tica. Adn en aquellos 
lugares, como en  el  VCneto y la Lombardia (Italia), donde comenz6 a ser 
producida para el consumo humano, fue considerada durante mucho tiem- 
po como un producto secundario. S610 a partir del siglo XVIII, con el desarrollo 

20. Paul Weatherwax, Indian corn in Old America. The MacMillan Company, New York. 1954, p8gs. 
31-3. 



de una economia de mercado a gran escala, el maiz devino progresivamcn- 
te en el cultivo predominante sino exclusive de algunas regiones de Euro- 
pa meridional. Su elevado rendimiento, muy por encima de cualquier otro 
cereal, y por ende su enorme rentabilidad en tCrminos econ6micos, impul- 
s6 en efecto a 10s grandcs tcrratenientes de Espaiia e Italia septrentionales 
a que, alli donde se daban las condiciones mhs favorables, lo adoptasen como 
mono-cultivo. El maiz -1lamado comdnrnente granoturco debido a una errada 
atribuci6n de origen asifitico, difundida entre 10s herboristas del siglo XVI- 
pas6 por consiguicnte a ser la principal o, mejor dicho, la dnica fuente de 
sustento de poblaciones ruralcs enteras, cada vez mAs oprimidas y empo- 
brecidas, impedidas de producir siquiera sus alimentos tradicionales y mfis 
necesarios. Desde el fdrtil valle del Po (en el norte italiano), donde habia 
demoslrado todas sus potcncialidadcs, el maiz se difundi6 hacia cl sur de 
Francia y despuCs a lo largo de la cucncia dcl Danubio, para lucgo pasar 
a ultramar, en Egipto, Sud Africa, India, Estados Unidos y otras zonas del 
ecdmene de clima chlido y templado21. 

Espaiia, Italia, Francia, Austria, Hungria, Rumania ... la misma geografia 
de la pelagra: "... la histsria de la pelagra y del maiz en Europa -escribia 
en el aAo 1845 cl mddico francds Thdophiie Rousscl- muestra una concor- 
dancia p c r f c ~ t a " ~ ~ .  En todo lugar donde el cultivo intensivo y extendido del 
maiz se asoci6 con condiciones de vida precarias, a1 limite de la sobrevi- 
vencia, aparcci6 indefectiblemente aquello que 10s campesinos europeos 
llamaron con justeza "el ma1 de la miseriaWz3. 

Fue el  Dr. Gaspar quien obscrv6 por primera vez esta enfermedad 
en zonas rurales paupcrizadas dcl nor-occidente espafiol (Asturias), donde 
sc le llamaba popularmente "ma1 de la rosa", dada la tipica pigmentaci6n 
dc la pie1 que marca su i n i ~ i o ~ ~ .  Aproximadamente en ese mismo periodo, 
el ma1 aparcci6 tambiCn en Italia, esparcidndose rhpidarnente entre 10s habitantes 
de la llanura padana, consumidores de polenta (harina de granoturco her- 
vida lentamcnte en agua con sal), quicnes tuvieron el triste privilegio de dar 

21. ThCophile Roussel. De la pellagre. De son origine, de ses progrb,  de son existence en Fran- 
ce, de ses causes et de son traitement curatif et priservatif, Hennuyer et Turpin. Paris, 1845. 
pigs. 345-76; Luigi Messedaglia, I1 mais e la vita rurale italiana, Federazione Iraliana dei Con- 
sorzi Agrari, Placenza, 1927; Roe, op. cit., pigs. 1-2 y 20-9. 

22. Roussel, op. cit., pig. 174. 

23. Emanuele Luxardo, De pellagra, Molina, Milano, 1838, pigs. 32-3; Roe, op. cit., pig. 52. 

24. Roe, op. cil., pigs. 30-1. 



a esta nueva y misteriosa afecci6n el nombre con el cual es hoy dia cono- 
cida mundialmente, aquel de pell'agra ("pie1 ispera"). Y cuanto m8s aurnentaba 
la miscria de 10s campcsinos y mis se reducia su dicta a pocos platos a base 
de maiz, mis se propagaba la pelagra. Asi pues, en el aAo 1784 -segdn 10s 
cilculos efectuados por el medico milanes Gaetano Strambio, largarnente 
el mayor estudioso de la pelagra en el '700- casi un veinte por ciento de 
la entera poblaci6n lombarda padecia de este mal, siendo en efecto la pro- 
porcidn, cn las comarcas mis afcctadas, de un enfermo por cada cinco-seis 
habitantcsz5. En la kpoca de Strambio, la enfermedad estaba en plcna ex- 
pansidn en toda la regi6n a1 norte del Po, sobre todo en las zonas de coli- 
nas y altiplanos, causando scrios estragos en la salud mental de 10s habi- 
tantes "... la extcnsi6n del ma1 de la pelagra -se lee, por ejcmplo, en un 
documento oficial de la Cpoca- es verdaderamente grande y a 10s efectos 
de ella se atribuycn la inmensa cantidad de locos que hay en el  camp^"^^. 

La correlacidn pelagra-enfermedad mental se revelaria de inrnedia- 
to dramdticamcnte exacta, tanto asi que se comenz6 a hablar de "locura 
pelagrosa" para indicar el dltimo y mds grave estadio de la enfermedadz7. 
En Italia -donde Csta tuvo un proceso con tendencia a dilatarse, prolon- 
garse en cl ticmpo, volverse crbnica, llegando s610 luego de muchos aAos, 
y no sicmpre, a producir la muerte- el trastorno de las facultades psiqui- 
cas fue un fcndmeno particularmente difundido, mucho m8s que en otros 
paiscs. En 10s Estados Unidos posteriormente, por ejemplo, la pelagra se 
manifcstd casi exclusivamente en forma aguda o sub-aguda, aniquilando a 
sus victimas mucho antes de comprometer el sistema nerviosoz8. Estados 
de confusidn mental, depresidn y sobre todo melancolia, lipemania, amen- 
cia, sitofobia, hipocondria, demencia, delirio y catatonia fukron, por lo tan- 
to, males comunes y recurrentes entre 10s carnpesinos padanos afectados por 
el morbo; tan comunes que el mismo Roussel en el aiio 1841, luego de una 
temporada de estudio en la regi6n lombarda, no pudo dejar de rcmarcar como 
"en 10s manicomios de una parte de Italia, el ndmero de pelagrosos era 

25. Gaetano Strambio, De pellagra observationes in regio peIlagrosorum nosocomio factae a ca- 
lendis junii anni MDCCLXXXIV, usque adfinem anni MDCCLXXXV in N, 3 vols., Milano, 1785- 
1789; cit. por Roe, op. cit., pig. 39. 

26. Leiiera accompagnatoria della Consulta del Consiglio di Governo a1 Kaunitz (2 agosto 1795). 
Archivio di Stato di Milano. "Luoghi Pii"; cit. por Gauro Coppola. I1 mais nell'economia agri- 
cola Iombarda (do1 secolo XVI all'Unita), il Mulino, Bologna, 1979, pig. 121. 

27. Roussel, op. cit., pigs. 87-104. 

28. Wood, op. cit., psgs. 224 y 302. 



verdadcramcntc a t e r r a d ~ r " ~ ~ .  Estos infelices sufrian dc alucinaciones visua- 
lcs y auditivas: oian voces, veian sus casas y pueblos incendiarse, llama- 
radas quc lamian su cucrpo, encmigos despiadados que 10s atacaban, ani- 
malcs salvajcs cmbistihdolos, mAquinas que les cortaban la cabeza, cria- 
turas diab6licas que qucn'an arrastarlos a 10s i n f i e ~ n o s ~ ~ .  El delirio de perse- 
cuci6n era casi una constante: algunos imaginaban habcr sido cnvenenados, 
sc creian objeto de hechiccrias o poseidos por el demonio; otros se ence- 
rraban en si mismos y rezaban dia y noche, asegurando que se les habia 
aparccido Cristo, la Virgcn o algiin Santo; otros abn, dominados por el PA- 
nico, escapaban muy lcjos crrando sin rumbo por montaiias y lugares so- 
litarios. Muchos, adem&, eran victimas de raptus auto-destructivos que los 
llcvaban si no a quitarse la vida, casi siempre por ahogamiento, por lo me- 
nos a causarse graves lesioncs corporales31. 

Pero es tiempo ya de cerrar nuestra disgresi6n sobre algunos aspec- 
tos clinicos e hist6ricos de la pelagra cn Occidente y, con 10s elementos de 
juicio planteados y de posible comparaci6n adquiridos, rcgresar a1 Nuevo 
Mundo, a1 Pcni, para intcntar verificar si este ma1 pudo cfectivamcnte existir 
alli en tiempos prchispAnicos. Para una mayor profundizaci6n de la histo- 
ria de dicha enfcrmedad, desde su aparici6n en Europa en el siglo XVIII 
(donde afortunadamente, con el mejoramiento general de las condiciones 
de vida de las poblaciones rurales, ha desaparecido desde ya varios dece- 
nios) hasta su actual vigencia en algunas Areas de Asia y Africa, remitimos 
a1 esclareccdor libro de Daphne A. Roe, A plague of corn: the social his- 
tory of pellagra (1976), que ha inspirado muchas de las pAginas dcl prcsen- 
te ensayo. 

Nuestro discurso sobre la pelagra parti6 de la hipdtesis de que fuese 
Csta misma la principal calamidad que recrudecia cada aiio, a fines de la esta- 
ci6n seca, azotando las m8s importantes regiones del Tawantinsuyu. Hemos 
observado ya c6mo las enfermedades, por sobre todas ellas la del Taki On- 
qoy, que 10s Inka exorcizaban durante la fiesta de la Citua, debieron ser he- 
chos morbosos concretos, m& allA de cualquier concepci6n mitico-religio- 
sa. A continuacidn verificaremos si su etiologia puede remitirse a la pela- 
gra y si tal avitaminosis pudo de hecho darse en 10s Andes precolombinos. 

- 

29. Roussel, op. cil.,pig. 95. 

30. J.W. Babcock, The prevalence and psychology of pellagra, en "The American Journal of Insa- 
nity". vol. LXVII (pigs. 517-48). The John Hopkins Press, Baltimore, 1910-1911, pigs. 522- 
39. 

31. Roussel, op. cit., pigs. 59 y 91-4. 



En 10s escritos de 10s cronistas del siglo XVI se encuentran muchas 
referencias a diversas manifestaciones patol6gicas que bien podrian impu- 
tdrsele a la pelagra. En las Relaciones Geogrhficas de Indias, por ejemplo, 
se  habla con frecuencia de diarrca, manchas en la piel, hinchazones, for- 
maciones tumorosas y ulccrosas, dolores a1 abdomen y hasta perturbacio- 
nes psiquicas; todos Cstos siendo sintomas que aparccen en el proceso del 
morbo cn  cuesti6n. Asi, en el aiio 1586, el padre Baltasar de Soria, encar- 
gado por e l  corregidor Pedro dc Carbajal de redactar un informe sobre l a  
provincia de Vilcashuamdn (actual provincia de Cangallo, Ayacucho) para 
su Majestad cl Rey de  Espaiia, decia que en dicha zona las enfermedades 
mds difundidas entre 10s nativos cran "calcnturas, apostemas y samas y lam- 
parones y c h a r a s  dc ~ a n g r e " ~ ~ ;  algo muy similar rcferfa don Francisco de 
Acuiia, sobre la provincia dc Chumbivilcas (departamento del Cuzco), pcro 
agrcgdndole a la scrie otros disturbios (no mcjor espccificados) "quc 10s vucl- 
ve s 10s indios ton to^"^^. 

Sin embargo, mds precis0 y puntual es, como siempre, Guaman Poma 
de Ayala: cn la park final de su cr6nica, donde describc mes por mes el ciclo 
anual dc las actividadcs dcl hombrc andino, con particular alusi6n a las labores 
agricolas y con intercsantcs anotacioncs sobre el clima, la alimcntaci6n y 
las enfcrmcdades, nos informa que reumatismo, mclancolia, epilepsia, molestia 
en 10s ojos, ma1 de 10s riiiones, eritemas y otras dermatitis, diarreas, fie- 
bres intermitentcs y estados de gran debilitamicnto orgdnico eran afeccio- 
nes tipicamcntc de estaci6n, propias de la Cpoca de lluvia (verano austral), 
un periodo de escasa o nula producci6n agricola y, por lo  tanto, de cares- 
tia34. Proccsos inflamatorios de la pie1 con intcnsas picazoncs ("sarna", qa- 
rachi), crnisioncs violcntas de hcces liquidas o semi-liquidas ("cdmaras de 
sangre"), sensaci6n dc  fatiga ("frialdades"), estado de depresi6n psiquica 
("mclancolia"), sindromes neuro-patol6gicos ("ma1 de coraz6nW), todo csto 
de  recurrencia estacional y en el dmbito de una sociedad afectada por una 
crisis alimenticia. Para que el cuadro de la pelagra cstC verdaderamente 
completo, s610 falta una alusi6n cualquiera en relaci6n a1 maiz. Precisamen- 

32.  Pedro de Carabajal. Descripcidn fecha de la  provincia & Vilcas G u m a n  ... (1586). en Marcos 
JimCnez de la Gspada (ed.), Relaciones Ceogrdficas de Indios - Perri I. ed. JosC Urbano Mar- 
tinez Carreras, "Biblioteca de Autores Espaiioles", vol. CLXXXIII (pigs. 205-19). Atlas. Madrid. 
1965, p ig .  209. 

33 .  Francisco de Acuiia, Relacibn fecha por el corregidor de 10s Chunbibilcas ... (1586). en Mar- 
cos JimCnez de la Espada (ed.), op. c i l .  (pigs. 310-25). p ig .  322; ver tambi6-n pfigs. 311, 314, 
316. 318, 320 y 324. 

34 .  Guaman Poma, op. c i ~ . ,  vol. III, pigs. 1028 (f. 1141). 1052 (f. 1165) y 1061 (f. 1174). 
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te hCla aqui. En las phginas dcdicadas a1 mes de enero Guaman Poma dice 
textualmente: 

(Los indios) "No an de comer mucha uerdura ni 10s niiios coman 
uiro (la110 dc maiz verde) porque dan chmaras de sangre y se mueren 
10s bicjos y nifios y andan pistilcncias, umidadcs y mallencolia, ma1 
de corazdn y frialdades y en 10s llanos gran enf~rmedad"~~. 

En este brcvc pasaje el autor menciona males que corrcsponden de 
mod0 exacto a las cuatro tristemente famosas "d" (dermatitis, diarrea, dclirio 
y death, mucrte), atribuycndo de mod0 explicit0 y dirccto cl origen etio- 
ldgico de a1 mcnos uno de ellos (pero tambiCn podria referirsc a todos 10s 
demhs, dada la poca claridad en la sintaxis dc la frasc) a una alimcntaci6n 
a base dc maiz. iC6m0 intcrpretar de otro mod0 la firmc recomcndaci6n del 
autor de no haccr comcr a 10s niiios el tallo dcl maiz, sicndo Cste el causante 
dc diarrcas dc consccucncia mortales? Quc no cstamos frcntc a una impro- 
visada y antojadiza infercncia de Guaman Poma, sino mhs bicn frente a un 
sciialamicnto prcciso, dcrivado probablcmcntc dcl patrimonio de 10s conoci- 
mientos empiricos de la mcdicina tradicional indigena, lo prueban ciertas 
afirmaciones dc otros dos tcstigos dc exccpci6n: c l  padre JosC de Acosta 
y c l  ya mencionado Juan Polo de Ondcgardo. Este tiltimo confirma, pala- 
bra por palabra, todo lo sostcnido por el cronista lucana rcspccto dc la no- 
cividad dcl maiz adn no maduro: 

(Bajo 10s Inka) "Teniase asimismo - escribe en una rclacidn de 1561 
- gran vigilancia para que ninguna chicha se hizicse de maiz nuevo, 
ni mcnos se comiese en choclo antes de cstar seco n i  se comien- 
ce viras, que son las caiias del maiz cuando esthn vcrdes, que es 
toda eslo la cosa mhs pcrniciosa y perjudicial para estos indios de 
todas quantas h ~ s a n " ~ ~ .  

Respecto a de Acosta, vale la pena remarcar quc este jesuita, misio- 
nero, predicador, te6log0, naturalists, hombre dc gran cultura y vastos interescs, 
dotado de un agudo sentido de observacidn y de una curiosidad insaciable 
sustentada por un riguroso espiritu cientifico, durante 10s casi tres lustros 
que pas6 en el Perti entre 10s aiios 1572 y 1586, no s610 logr6 un profun- 
do conocimiento del pais y sus habitantes, sino que debi6 tambien familia- 

35. Ibidem, vol. 111, pig. 1028 (f. 1141). 

36. Juan Polo de Ondegardo, lnforme ... a1 Licenciado Briviesca de Mulalones sobre la perpelui- 
dad de las encorniendos en el Perli (1561). en "Revista Hist6rica". Tomo XI11 (pigs. 125-96). 
Institute Hist6rico del P ~ N ,  Lima, 1940. pAg. 193. 



rizarse con las enfermedades locales, si es cierto que, corno se lee en una 
historia an6nirna de la Compafiia de Jesds de 1600, entre sus rnuchas actividadcs 
estaba la de visitar con frecucncia y regularidad 10s hospitales, para llevar 
consuelo a 10s e n f e ~ m o s ~ ~ .  Es, por lo tanto, una informaci6n digna de 
consideracidn aquella que este nos proporciona en su enciclopedica Histo- 
ria Natural y Moral de las Indias, cuando, precismente en el capitulo dedicado 
a1 rnaiz, afirma: 

"El grano del maiz, en fuerza y sustento, pienso que no es infe- 
rior a1 trigo; es mis grueso y cilido y engendra sangre; por don- 
de 10s que dc nuevo lo comcn, si es con dcmasia, suelcn padccer 
hinchazones y ~ a r n a " ~ ~ .  

En las palabras dcl cronista el consumo dcl maiz, o rnejor dicho su 
consumo cxccsivo, vicne claramente seiialado corno daiiino para la salud, 
cn cuanto causa de scrios proccsos inflamatorios de la picl: lo que de Acosta 
establcce es una rclaci6n precisa de causa-cfccto entre alimcntaci6n a base 
dc maiz y un estado morboso que bicn podria scr intcrprctado corno pcla- 
gra. En efecto, las alteracioncs de la picl de las que se habla constituyen 
-corno hcmos visto- el primer y rnis caracteristico sintoma de cste terrible 
ma1 que, justamente por las tipicas manchas critdmicas con que se rnani- 
ficsta, fuc llarnado por 10s deshcredados y desnutridos vulgos de la regi6n 
mcridional europea dcl siglo XVIII "Ma1 de la Rosa" o Ma1 Rosso ("Ma1 
rojo"). iC6mo explicar sino cstos fen6rncnos patol6gicos producidos por 
la ingestibn excesiva de maiz? 

Hace ya algunos dcccnios cl historiador de la mcdicina Juan B. Lastrcs, 
considerando la prepondcrancia de la alimcntaci6n rnaicera cn rnuchas rcgioncs 
dcl Pcni prchispdnico y en basc a las observaciones de casos clinicos 
represcntados cn la ccrdmica dc las rnis importantes culturas arqueolbgi- 
cas dc la costa septentrional, poslul6 la hip6tcsis de la presencia de la plaga 
de la pclagra entre 10s antiguos habitantcs de 10s Andcs, llegando a suge- 
rir que, si se hubiese trazado un rnapa de la distribuci6n del cullivo dcl maiz 
cn el Tawantisuyu, sc hubiera podido identificar las Areas de posible pro- 

37. Ifistoria general de la Compatik de Jesh en la Provincia del Perli. Crdnica andnima de 1600 
que trata del establecimiento y misiones de la Compt ik  de Jesh en 10s paires de habla esptiola 
en la AmPrica meridional, ed. Francisco Mateos (2 vols.), Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, Madrid, 1944, vol. I, pigs.  283-4. 

38. Jose de Acosta, Historia natural y moral de las Indias (1590). en Obras del P .  Josf de Acos- 
la, ed. Francisco Mateos. "Biblioteca de Autores Espaiioles". LXXIII (pigs. 1-247). Atlas, Ma- 
drid, 1954, pig.  109 (lib. IV, cap. XVI). 



pagaci6n dc la e n f ~ r m c d a d ~ ~ .  Ahora bicn, a la luz de cuanto hemos veni- 
do exponicndo valiCndonos de tcstimoniso histdricos precisos, las evidcn- 
cias iconogrAficas (a sabcr, reprcscntacioncs ccrimicas de individuos con 
manchas culAncas y lesioncs cn la picl, rugosos, o afcctados por ataques de 
diarrca) mcncionadas por Lastrcs adquicrcn un valor documcntario mds es- 
pccifico, testificando de rnodo visiblc y concreto la existencia de procesos 
morbosos plcnamente asimilables a aquellos que algunos cronistas, como 
se ha dicho, hacen dcrivar de la ingesti6n de maiz y quc, cfcctivamente, cons- 
tituyen 10s sintomas mds tipicos de la pelagra. Habria que preguntarse si 
no son tambidn reprcscntaciones de sujetos afectados por aquclla enferme- 
dad, algunos pcrsonajes dc aspccto cadavCrico, bastante comunes en las ma- 
nifestacioncs pldsticas y pict6ricas del ark cerimico moche (200-600 d.C.), 
10s cuales son identificados, por lo gencral, como "espiritus dc 10s antepa- 
sados" o, simplemente, como "sercs de ultratumba". En efecto, cl iiltimo estadio 
de la pclagra es, en la mayor partc de 10s casos, caracterizado por un grave 
y progrcsivo dcterioro orgdnico quc se manifiesta a travCs dc una continua 
pdrdida de pcso y la total dcsaparici6n de la grasa subcutdnea. La consun- 
cidn vuclve a 10s enfcrmos, ya cercanos a su fin, cada vez rnds parecidos 
a caddvercs, con la pie1 toda apergaminada y marchita sobre tejidos ya 
atrofiados. En este mismo cstado, por ejemplo, cl mCdico francds Arnold 
Marie rcfiri6 haber encontrado, durante su visita en 1907 a varios hospi- 
tales y un manicomio de El Cairo (Egipto), muchos j6venes entre 10s diez 
y quince aiios. Justamentc, algunos dc estos niiios y adolescentes de cuer- 
po menudo por la intcrrupci6n del dcsarrollo, andmicos, rugosos, cubier- 
tos de exantcmas, afectados por disturbios psiquicos, fueron comparados 
por 61 con "pequeiias momia~"~O. Es oportuno mcncionar, ademds c6mo 10s 
pelagrosos en fase avanzada y sobre todo aquellos que son fucrtes bcbedo- 
rcs, o pcor adn alcoh6licos, cacn fdcilmente prcsos de accesos epildpticos 
o estados alucinatorios-delirantcs, que 10s inducen a sacudir las articulacio- 
nes, la'cabeza y el cuerpo, ya sca frcnCtica y dcsordenadamcnte o de rnodo 
ritmico y a mcnudo corCutico4'. Es posible, por lo tanto, que estas "momias 
vivientcs" de movimicntos absurdamente acelerados y repetitivos hayan 
inspirado ciertas danzas macabras presentes en la iconografia moche, con 
personajes esquelCticos que bailan en gmpo a1 sonido de flautas, tambo- 

39.  Juan B. Lastres, Historin de la medicina peruana. Vol. I :  La medicim incaica. Univenidad Nacional 
Mayor de  San ~Marcos. Lima, 1951, pig.  268; vCase tambiin pig.  160. 

40 .  Armand Marie, Pe[[agrour insanity among the Arabs in Egypt. en "Transactions of the Natio- 
nal Conference of Pellagra", State Co., Columbia, S.C., 1910; cit. por Roe, op. cit., pig .  74. 

4 1. Bartola6 Llopsis, Lo psicosis pelagrosa. Un ana'[isis.de 10s trustornos psiquicos, Editorial Cientifico 
MCdica, Barcelona, Madrid, Valencia, 1946, pig. 167 y sgtes. 



riles, flauta de pan y bastones-cascabcld2, cerca de grandes vasos presumi- 
blcmcnte contcniendo aha (chicha), la lipica bcbida fermentada de 10s indios 
de la regi6n andina. De andlogo origen podnan scr quizds otras escenas re- 
lativas tanto a la vida tcrrcnal como al mundo del mAs all& sicmpre con pro- 
tagonistas dc rasgos cadavkricos, 10s cuales son tambidn representados ais- 
lados, teniendo en sus manos un instrumento musical (zampoiia, t a r n b ~ r i l ) ~ ~ .  

Esta continua referencia a bebidas alcoh6licas. en 10s contextos 
macabros apcnas dcscritos, podria por otra parte ser vista como otro hccho 
rclacionado a la pelagra; en cfccto, el alcoholismo es una, sino la mAs comdn 
dc sus cornpl i~acioncs~~ y a su vcz uno de 10s factores que m6s predispo- 
nen a contraerla. Sus efectos pcrniciosos en cl proccso de la cnfermcdad se 
maniiiestan ya sea en una mayor precocidad.cn la aparici6n de 10s sinto- 
mas patol6gicos o en un marcado agravamicnto del cuadro clinico general. 
El alcohol, por lo dcmds, quita el apctito, debilita el organism0 y sobre todo 
provoca serios disturbios gastro-intestinales que frenan en parte o del todo 
la asimilaci6n de vitaminas. A tal punto quc a menudo entre 10s alcoh6li- 
cos, sca cual fucsc su rdgimen alimcnticio, aparecen estados morbosos de 
tipo claramcnte pelagroso, llamados "seudo-pelagra" o "pelagra secunda- 
ria". Esto se dcbc no tanto a la insuficiente ingesti6n de sustancias vitami- 
nicas, sino mis bicn a la falta de su digcsti6n4'. Dcl mismo modo, el delirium 
tremens cl dltimo estadio del alcoholismo, caracterizado por alucinacio- 
nes "zool6gicas" terribles, cs t ambih  una forma aguda rccurrente en la 
alienaci6n mcntal de origen pclagroso, que se da hasta cn casos en aparien- 
cia poco graves. Como en el alcoholismo, cl enicrmo "vc" infinidad de in- 
scctos y d e m b  animales rcpelcntes quc lo atacan, quc le dcstrozan el cuer- 
po, y por el horror de la escena grita y se agita des~spcradamente~~. 

Resulta casi supcrfluo, a esta altura, recordar que el consurno de bcbidas 

42. Cfr. Gcrdt Kutschcr, Nordperuanische Keramik. Figiirlich verzierte Gelasbe der Friih-Chimu, 
Monumenta Americana I ,  Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1954, fig. 14, a-b; idem, Arfe anliguo de 
la  Cosla Norle del Per;, en Rogger Ravines (ed.), 100 alos de arqueologia en el Peru' (pigs. 
285-307). Institute de Estudios Peruanos, Lima, 1970, pig. 304; Anne-Marie Hocquenghem, 
Les cer/s el les morts duns I'iconographie mochica, en "Journal de la Societe des ~ k t r i c a n i s -  
tes", tomo LXIX (phgs. 71-83). Musee de l'Homme, Paris. 1983. pigs. 73 y 76 (fig. 6). 

43. Christopher B. Donnan, Moche art of Peru'. Pre-Columbian symbolic communication, Museum 
of Cultural I-Tistory, University of California, Los Angeles, 1978, pigs. 100-11 (figs. 171-3). 

44.  Lombroso, op. cil.,  pig. 176 y sgtes. 

45. Llopsis, op. cir., pigs. 1 1 ,  21, 27 y sgtes. 

46.  Ibidem, pig. 139. 



alcoh6licas, principalmente a base de maiz, represent6 en el Antiguo P e r k  
asi como a ~ n  hoy cn muchas comunidades andinas, un fcn6mcno de gran- 
dcs proporcioncs. Un ilustrc prccursor de la ctnologia hist6rica andina, e l  
diplomdtico suizo Johann Jakob von Tschudi, lleg6 a postular que si la aha 
hubiesc tcnido un mayor porcentaje de alcohol de aquCl que mcdianamcn- 
tc posec, hubicran pcrccido por alcoholismo dos tercios dc la entcra pobla- 
ci6n dcl Tawantinsuyu 47. Afimaci6n indudablcmcntc exagcrada pcro con 
algdn fundamento si cs cierto, como sostiencn muchos cronistas, que 10s 
mismos soberanos dcl Cuzco sc prcocuparon -aunque, por lo que parece, 
sin mayorcs resultados- por rcglamentar y limitar a1 mdximo cl uso de las 
bebidas alc0h61icas~~. Por lo mcnos 10s casos de "pclagra sccundaria" debieron 
scr cntonccs, cn esa Cpoca, un hecho de ordcn cotidiano. 

Si la intoxicaci6n alcoh6lica puede ser considcrada sobrc todo como 
un factor quc propicia el surgimicnto de la pclagra, la tubcrculosis es con 
frecucncia una dc sus complicacioncs. Como ya hcmos sefialado, 10s pcla- 
grosos tcrminalcs qucdan, en efecto, cxpucstos a contraer esta enfcrmedad 
infccciosa, quc cn muchos casos rcsulta la causa dcl dcceso. Estudios recicntes 
de  palcopatologia, realizados cn momias de 10s pcriodos wari (siglos VII- 
IX d.c.) c inka (ss. XV-XVI) han probado definitivamcntc la cxistcncia de  
la tubcrculosis en 10s Andcs p r e h i s p 8 n i ~ o s ~ ~ .  Este hecho no tendria parti- 
cular rclcvancia si no coincidiera con muchos otros que en conjunto respon- 
dcn plcnamcnte a1 cuadro de la pelagra y a1 context0 dentro del cual esta 
se manificsta generalmcnte. Se ha notado, por ejcmplo, c6mo en las zonas 
en las que este ma1 es un fcn6meno difundido son tambiCn frecuentes 10s 
casos de bocio; un hinchaz6n patol6gica de la tiroides, causada por un proceso 
degenerativo que provoca la formaci6n de una tumefacci6n, por lo gene- 
ral bastante extcnsa y pronunciada, cn la parte anterior del cucllo. En l a  
Lombardia del siglo XIX, estos dos hechos morbosos eran tan concomitan- 
tes que 10s mCdicos atribuian a cada uno de ellos ser causa del otroS0. En 

Juan Jacobo Tschudi, Confribuciones a la historia, civilizacidn y lingiiisfica del Perli Anliguo. 
"Colecci6n de Libros y Documentos Referentes a la Historia del P ~ N "  (tomos IX y X), Impren- 
ta y Libreria Sanmarti y Ca., (2 vols.), Lima, 1918, vol. I, p ig .  34. 

Polo, Informe .... cil.. pig.  128; Anbnimo, Relacidn de las cosfumbres antiguns de 10s natura- 
les del Per6 (fines s. XVI?), en Crdnicas Peruanas de Interis indigena, ed. Francisco Este- 
ve Barba, "Biblioteca de Autores Espafioles", tom0 CCM (pigs. 151-89). Atlas. Madrid. 1968. 
pig.  178. Garcilaso, op. cit., vol. II, pig.  339 (Parte Primera, lib. VIII, cap. IX). 

Aidan Cockburn. Mummies of Peru: diseases, en Aidan y Eve Cockbum (eds.) Mummies, di- 
sease and ancient culfures (pigs. 157-70 y 173-4). Cambridge University Press. Cambridge. 1980. 
pigs. 157-9. 

Lombroso. op. cit., pig .  178. 



muchas regiones de 10s Andes y en el mismo valle del Cuzco el bocio, llarnado 
qoto, constituy6 un ma1 bastante comdn, que 10s indios curaban, segdn Cobo, 
con el mordisco de pequeiios ofidios en la parte afectada51. Es legitimo, 
entonces, t ambih  a la luz de todos 10s demds aspectos examinados, plan- 
tear la hipdtesis de la existencia en el Peni de una situaci6n andloga a1 caso 
italiano apenas mencionado. 

Sin embargo, mAs all6 de ciertas coincidencias extemas (nos refe- 
rimos a las afecciones quc directa o indirectamente se encuentran, en ge- 
neral, asociadas a la avitaminosis PP), a nivel paleopatol6gico el indicio mhs 
consistcnte y significative de la existencia de la pelagra en el Antiguo Peni 
es, a nuestro parecer, la presencia de ciertas lesiones muy particulares en 
la caja crancana, dcfinidas como Osteoporosis sime'trica por Alcx HrdlickaS2, 
Espongiohiperostosis por Pedro WeissS3 y Porotic hyperostosis por Aidan 
Cockburn5*, las cuales han sido halladas en un gran nlimero de esqueletos 
provenientes de la costa pcruana (y del Area mesoamericana). Se trata de 
una hipertrofia caracten'stica de la mtdula 6sea dcl crineo: la b6vcda aparece 
muy engrosada con el tejido 6seo propiamente dicho tan delgado que deja 
transparentar o hasta aflorar la m6dula subyacente, anormalmente acrecen- 
tada; de alli el tipico aspect0 poroso de porciones mAs o menos extensas de 
la superficie craneana. Tan grande es la frecuencia de estas alteraciones 
anat6micas en 10s cadhveres de la Cpoca precolombiana, que el pat6logo peruano 
Pedro Weiss lleg6 a afirmar que "fuera qua1 fuese la enfermedad que ori- 
gin6 la espongiohiperostosis de la arqueologia americana ... debid ser una 
tara social grave, capaz de influir en la historia de las colectividades que 
la s u f r i e r ~ n " ~ ~ .  Hasta el momento la etiologia de dichas lesiones no ha sido 
plenamente csclarecida; sin embargo, medicos y antrop6logos fisicos tien- 
den a atribuirla a alguna avitaminosis que tendria que relacionarse, seg6n 
algunos, a la dieta pobre y. a base prevalentemente de maiz de 10s indios. 
Carencias nutricionalcs, alimentaci6n maicera, avitaminosis, plaga social ... 
jel cuadro cldsico de la pelagra! 

Lastres, op. cit., pigs. 155-6; Cobo, op. cit., vol. I ,  pig. 356 (lib. IX, cap. XXXVIII). 

Alex Hrdlicka, Anthropological work in Peru in 1913, with notes on the pathology of oncienf 
Peruvians, Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 61, n. 18, Washington, 1914. 
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Cockburn, op. cit..pigs. 166-7. 
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Todas las evidencias y 10s indicios que hemos ido acumulando 
relacionados a la existencia de tal flagelo en el Peni prehisptlnico van, ademds, 
insertos en un contexto hist6rico-social absolutamente favorable a su apa- 
rici6n. Nos referimos a1 regimen de explotaci6n y oprcsi6n instaurado por 
10s Inka en perjuicio de indefensas poblaciones ruralcs. Desgraciadamen- 
te el discurso sobre el sistema de dominaci6n incaico, sobre 10s mecanis- 
mos de poder y 10s medios de presi6n en 10s cuales se basaba y, sobre todo, 
10s efectos y las consecuencias que 6ste tuvo en las poblaciones sojuzga- 
das, requeriria de un andlisis largo y dctallado que no es posible efectuar 
en cste contcxto. Nos limitaremos por lo tanto a rccordar aqui que 10s Inka, 
doquiera que las condiciones climdtico-ambientales lo permitian, imponian 
el cultivo del maiz a gran escala. Valles entcros (Urubamba, Cochabamba, 
Hudnuco, Mantaro, etc.) fueron destinados asi a la producci6n de esa planta 
tan preciada, principal recurso sobre el  cual se basaba todo el gigantesco 
aparato imperials6. La fuerza de trabajo era asegurada por decenas de miles 
de campcsinos locales o expresamente trasladados desde otras zonas para 
tal fin. El drenaje de bienes, recursos y encrgias humanas por parte del Es- 
tad0 era tal que muchas etnjas debieron vivir en el Tawantinsuyu en con- 
diciones dc mcra subsistencia y a veces por debajo de este nivel. Maiz y 
miseria ... 

A pcsar de que la certeza absoluta s610 podrA darse a traves de futuros 
estudios palcopatol6gicos, pensamos que el conjunto de elementos de jui- 
cio aducidos sea suficiente para que pueda considerarse la existencia de la 
pelagra en el Antiguo Perd algo mds que una hip6tesis o una simple con- 
jetura. Como se ha visto, todo confluye univocamcntc para indicar que esta 
cnfermedad no s610 existi6 sin0 que represent6 ademds un fen6mcno de vas- 
tas proporcioncs: una plaga ampliamente cxtendida en las zonas-claves del 
Tawantinsuyu, es decir aquellas donde predominaba el cultivo del maiz. Tan 
temida era la cnfermedad llamada por 10s indios Taki Onqoy, considerada 
dc origen divino, que era Csta la primera en ser exorcizada durante la gran 
fiesta de la Citua. Nucstra identificaci6n del Taki Onqoy con la pelagra se 
basa, en primer lugar, sobre la perfecta coincidencia temporal entre el 

56. Cfr. Terence N. D'Altroy, Empire growth and consolidation: the Xauxa region of Peru under 
rhe Incas, Tesis doctoral. University of California, Los Angeles. University Microfilms. Ann 
Arbor, 1981; Nathan Wachtel, The mitimas of the Cochabamba valley: the colonization policy 
of H u a y ~  Capac, en George A. Collier, Renato I. Rosaldo y John D. Winh (eds.), The Inca and 
Aztec Stares, 1400-1800. Anthropology and History, pigs. 199-235, Academic Press, New York, 
1982; Christine A. Hastorf, Prehistoric agricultural intensification and political development 
in the Jauja region of Central Peru. Tesis doctoral, University of California. Los Angeles. University 
Microfilms, Ann Arbor. 1983. VCase tambi6n John V. Murra, Lo organizacidn econbmica del 
Estado Inca, Siglo XXI, Mexico, 1978, pigs. 35-61. 



recrudecimiento anual del morbo y las practicas apotropaico-terapeuticas 
dirigidas a alejar el flagelo del Taki Onqoy, que la misma palabra onqoy 
pareceria indicar ser un hecho morboso concreto. Existe ademas otro ele- 
mento de sorprendente concordancia, y a nuestro parecer extremadamen- 
te significativo, que pone a1 Taki Onqoy en relaci6n con el "mal del maiz" 
del cud  nos estamos ocupando, relevando a1 mismo tiempo c6mo 10s indios, 
mas alla de toda creencia de tipo mhgico-religioso, debieran de algdn mod0 
haber percibido la conexi6n existente entre ciertos estados morbosos y el 
maiz: nos referimos a la denominacidn misma de la enfermedad que, segdn 
10s testimonios antes aludidos del Polo de OndegardoS7) y Guaman Pomas8, 
era llamada Taki Onqoy ("Ma1 del Canto") o Sara Onqoy. Y Sara Onqoy 
significa literalmente "Mal del Maiz". Adelantamos la hipdtesis de que con 
la expresi6n Sara Onqoy fuese designada la fase de la pelagra caracteriza- 
da por alteraciones de la piel, disturbios gastro-intestinales y varios otros 
sintomas colaterales, mientras que con aquella de Taki Onqoy se indicase 
la etapa de la confusi6n mental, de las alucinaciones, de 10s ataques psico- 
motrices, de la locura. Como quiera que sea, parece evidente que para 10s 
nativos el "ma1 del maiz" y el "ma1 del canto" no eran fen6menos separa- 
dos, diferentes, sino mAs bien un solo, o rnejor, las dos caras de una rnis- 
ma moneda. 

Finalmente, cabe seAalar la extraordinaria analogia existente entre 
el comportamiento de 10s posesos del rnovimiento del Taki Onqoy y el de 
10s pelagrosos: en ambos casos encontramos sentimientos de culpa, crisis 
de misticismo, bdsqueda de aislamiento en lugares oscuros, delirio, visio- 
nes, obsesi6n y posesi6n, agitaci6n psico-motora, auto-lesi6n. suicidio, sobre 
todo por ahogamiento. La medicina occidental define todos estos sintomas 
como "locura pelagrosa". Como dltima y singular coincidencia (ipero es posible 
seguir hablando adn de coincidencias?) destacamos que el movimiento del 
Taki Onqoy era llamado tambien Ayra, es decir "enloquecimiento, 10cura"~~. 

- - - 

57. Cfr. nota n. 7. 

58. Cfr. nota n. 9. 

59. Segitn el Diccionario Quechua: Ancash-Huailas (Ministerio de Educaci6n. Lima. 1976, pig. 41) 
de Gary J. Parker y Amancio Chivez, el verbo ayrayaay significa "estar ansioso de; enloque- 
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verbo asi formado (el nuevo estado siendo el indicado por la raiz en cuestih), ayra, de acuer- 
do a la traduccih dada por Parker, serfa una raiz significando o "ansia, locura" o "ansioso, loco" 
(Rosaleen Howard-Malverde, comunicaci6n personal, 1984). 



~Debemos concluir, entonces, que 10s mds arrebatados y fandticos 
creyentes del nuevo culto, 10s hombres-Wak'a, eran pelagrosos? Es una 
posibilidad que no podcmos descartar a priori. Tanto mAs en cuanto el temtorio 
lucana, epicentro del movimiento del Taki Onqoy, era famoso en tiempo de 
Garcilaso por el maiz particulannente tierno y delicado que ahi se produ- 
cia, representando asi un Area, a1 menos en potencia, afectada por la pela- 
graGO. Sin embargo esto no implica necesariamente una relaci6n mecdni- 
ca de causa y efecto cntre la enfermedad y el culto de crisis. M6s bien es 
probable que la conexidn entre 10s dos fen6menos haya sido esencialmen- 
te indirecta, de cardcter cultural: es decir, que representaciones colectivas 
y modclos de cornportamiento originariarnente elaborados por 10s indios para 
conceptualizar, controlar y exorcizar un hecho morboso rcal, el "ma1 del maiz", 
cn un dcterminado momento hist6rico hayan cambiado de contenido, para 
cxpresar el ansia de libertad y de salvaci6n de hombrcs agobiados por una 
crisis social, cultural y existencial sin precedcntes. 

Es evidente, en efecto, que el movimiento religioso de 10s afios 1565- 
1570 no pudo surgir de la nada, creando ex novo mitos, simbolos, actos y 
gestos rituales. Antes bien, Cste retom6 y re-elabor6, como respuesta a la 
etnocida y genocida situaci6n colonial, toda una serie de elementos perte- 
nccientes a1 patrimonio de conocimicntos y experiencias propias del mundo 
tradicional. Especificamente, segdn nuestra reconstmcci6n de 10s hechos, 
el nuevo culto tom6 sus principales componentes de un antiguo, per0 aGn 
vigente, conjunto mftico-ritual que se habia ido forrnando en torno a la pelagra, 
una enfermedad tan difundida en el Tawantinsuyu hasta el punto de cons- 
tituir una verdadera plaga social. Por lo demds, esta avitaminosis acertada- 
mcnte llamada por 10s nativos Sara Onqoy ("Ma1 del Maiz"), se prestaba 
perfectamente, dados sus peculiarisimos y llamativos efectos, a estimular 
el imaginario colectivo. Tanto asi que el Sara Onqoy, en sus manifestacio- 
nes m6s graves (delirio, alucinacioncs, locura), debi6 dar lugar a1 Taki On- 
qoy ("Ma1 del Canto"), una particular forma de posesi6n por entidades 
sobrcnaturales ritualmente sublimada en actividades psico-motoras de cardcter 
corCutico-musical: un ma1 del cuerpo y del espiritu, pero tambiCn, por lo 
tanto, un medio catdrtico de curaci6n y regeneraci611, a travCs del cual 10s 
enfcrrnos obsesos de algJn mod0 se posesionaban a su vez de la enferme- 
dad, sobreponiCndose a ella, en una acci6n liberatoria y salvifica de valor 
colectivo. 

Pecado, contaminaci6n, castigo divino, posesi6n, purificaci6n, 

60. Garcilaso, op. cit.,  vol. 11, p ig .  338 (Parte primera, lib. VIII, cap. IX). 



rcnovacidn total por intervenci6n sobrenatural, salvaci6n colcctiva ... : el conjunto 
de las creencias y prbcticas rclativas a1 Taki Onqoy ofrecia, como se ve, un 
horizonte conceptual y un escenario ritual absolutamcnte id6neos para el 
cventual dcsarrollo de un culto de crisis. Hecho que se verific6 puntualmen- 
te como consecuencia-rcspuesta a la invasi6n espaiiola con sus cfcctos altamente 
dcsestructurantes, siendo quizis el factor Gltimo descncadenante las tern- 
bles epidemias introducidas por 10s europeos y concebida por 10s aut6cto- 
nos como un castigo de 10s Wak'a6'. En ese momento el Taki Onqoy debi6 
adquirir una nueva valencia, aquclla de Ayra, el "furor divino", una locu- 
ra inducida y culturalmente detcrminada; y a su manera emancipadora, capaz 
de incidir, a1 menos por un momento, aunque fuese el solo espacio del 
cntusiasmo mistico, sobre la realidad. Permanece, sin embargo, la duda de 
que aiin alli, mbs alld de 10s contenidos especificos y de las contingencias 
hist6ricas, continuase sutil e insidiosamente a obrar, invisible pero deter- 
minante, una cierta carencia alimenticia ...62. 

61. Cfr. Noble David Cook, Demographic Collapse: Indian Peru 1520-1620, Cambridge Univer- 
sity Press, Cambridge, 1981; Marco Curatola, E l  culto de crisis del Moro  Onqoy, en "Scientia 
et Praxis", n. 12, Universidad de Lima, 1977. 

62. Al respecto es extremadamente sugerente el hecho que justo en 1565 en la regibn de Ayacu- 
cho (cuyas serranias meridionales fueron el epicentro del movimiento del Taki Onqoy) hub0 una 
terrible carestia que redujo la alimentaci6n de 10s nativos prficticamente a sb10 maiz. Lo seiia- 
la Rafael Varbn Gabai en un ensayo, E l  Taki  Onqoy: [as rakes  andinas de un fendmeno colo- 
nial (ms.), que apareced en una nueva edici6n cn'tica de Las inforrnaciones de Cristdbal de Al- 
bornoz, en preparaci6n por el Instituto de Estudios Peruanos y la Sociedad Pemana de Psico- 
anilisis. Sobre la base de una anotaci6n del cronista Montesinos, Var6n escnbe: "Ese aiio hub0 
'muy grande hombre en l a  sierra, especialmente en e l  distrito de Guarnanga'. El Cabildo tomb 
acci6n. tasando el trigo y maiz de la ciudad en tres y dos pesos respeclivamente, y mandando 
que el pan amasado se vendiese todo en una casa, 'y que no se vendiese a 10s indios, porque a 
ellos les bastaba ma&, y trigo no se hallaba' (Fernando de Montesinos, Anales del Perli, ed. Vic- 
tor M. Mairrtua (2 vols.), Madrid, 1906, vol. 11, pig. 18)" (el subrayado es nuestro). 


