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UL!ell llllililiMili...il.Allpanchis dedica nuevamente sus paginas al tema de
la rehgiosidad anda. Los articulos del segundo volumen
de 1988 contmuan una reflexión de singular importancia
para los estudiosos del mundo andmo y sobretodo para
aquellas personas comprometidas en un serio esfuerzo de
evangelización e inculturación en las regiones andmas.

Los textos incluidos en este volumen hablan de la vr-

gencia de practicas y expresiones religiosas que, en los he-
chos, constituyen un severo juicio a la primera evangeliza-
ción. Al mismo tiempo presentan lo andino como un fac-
tor dmamico que se revela con múltiples valores para enri-
quecer, desde su particularidad, lo untersaldel cristianismo.

Lyn Lowry nos ofrece una original interpretación de
un aspecto hasta ahora poco estudiado de la religrón and!-
na. Para situar los momentos en los que la evangelización
dejó su “marca en el actuar del pueblo andino”, ella exa-
mina la doctrina de indios de Lima y la presenta como una
especie de semillero o “yacimiento”para los misioneros
que se preparaban para ir a la Sierra. Allí se implantó las fuer.
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tes y rigidas normas morales —sobretodo en cuestiones
matrimoniales— que caracterizan la vida familar en la ac-
tualidad junto con otras dimensiones de una aculturación
desigual.

Las limitaciones de la evangelización para explicar
teológicamente e incorporar todo lo que constituye el es-
pacio mitico rehgioso del mundo ando son presentadas
amplamente por Henrique Urbano. Aprovechando el en-
trampe que Bartolome de Las Casas experimento al no po-
der encontrar en los terminos teologicos de su época una
correspondencia adecuada para un heroe mitico embuste-
ro, rebelde y burlón, del ciclo Wiracocha, Urbano argu-
menta la persistencia de un espacio autónomo mitico and-
no. La redacción de Allpanchas, valorando el trabajo de es-
te mvestigador, quiere marcar su distancia con algunos de
los términos usados por el en el debate con otros mvestiga-
dores sobre la presencia de un Dios creador andrno.

— Tres artículos de este numero examman diferentes as-
pectos de la actual practica religiosa ritual en los andes,
mostrando su potencial dinamizador y su papel en los pro-
cesos de cambios sociales acelerados y conflictivos. Ante
cambios tales como la diferenciación dentro de la comuni-
dad campesina, conceptos andmos como la reciprocidad
se redefmen. Asi, Peggy Barlett toma nota de como elr:-
tual de beber en la fiesta de San Juan en Otavalo refleja no
sólo cambios sociales fundamentales, simo también esta
potencialidad de lo andino para expresarse en contextos
de rapidos cambios.

Teresa van Ronzelen de Gonzalez en su mvestigación
alrededor de la Cruz de Motupe presenta la manera como
una practica ritual, la peregrmación, genera conflictos de
indole eclesial. La peregrmación, por su carácter de lugar
de encuentro y su capacidad de convocatoria, muchas ve-
ces no es entendida por quienes, dentro de la Iglesia, no
perciben su significado en términos de expresión de iden-
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tidad cristiana. No es el caso de algunas organizaciones po-
líticas —en el caso peruano esta el ejemplo del APRA-—

que consideran este espacio como algo susceptible de coop-
tación en función de sus propios fines.

Los restos de una prédica y teología moralistas son
advertidos por Ina Rosmng al evaluar la fiesta de Todos los
Santos en un catecismo quechua. La autora avanza en se-
ñalar no sólo la coexistencia con creencias católicas “ofi-
ciales”, sino el hecho de que algo del mundo andino ilumi-
na y amplia el significado de una tradición cristrana uni-
versal como es la Comunión de los Santos.

Situados fuera del tema central de este numero, los
articulos de Martin Lienhard y Juan Carlos Cortazar apor-
tan elementos en torno a nuestra lnea de interpretacion.
El analisis de la poesia quechua de los sectores urbanos an-
dinos y el estudio de la institucionalidad y los proyectos
en la Iglesia rehevan aspectos que un compromiso evange-
hzador y de inculturación debe considerar.

Hace unos años Paulo Suess escribia que “la falta de
experiencias prolongadas de una pastoral inculturada y lt-
bertadora junto a los pueblos indigenas contribuyo, en
gran medida, a la ausencia de una reflexión teológica sobre
lo etnico”. Aun ahora necesitamos impulsar sostenidamen-
te ese tipo de experiencias. Si la evangelización en las vis-
beras de la celebración de los 500 años quiere tomar un
rumbo diferente, sería provechoso examinar la religiosidad
andina. Recordemos que en la historia pocas veces se pre-
senta una segunda oportunidad.

Esteban Judd Zanon
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