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En un artfculo anterior (1988: 43). hemos presentado y comentado 
un relato, narrado por una informante de Ancash, que se puede resumir asf: 

Los primeros hombres -un hombre y una mujer- tenian una vida 
indiferente e inmortal, en la indistincidn de las especies. Eran mudos. 
No se unian como pareja ni procreaban. 

Alguien les echd un piojo. A continuacidn, hablaron, conversaron. 

A partir de este momento, sobrevinieron una serie de cambios en 
la naturaleza, la vida y el medio arnbiente del hombre: aparecieron 
la distincidn enue las especies, la uni6n en pareja (masc.- fem.) y 

la procreacidn, asi como el sufrimiento y la muerte. 

En el presente articulo, procederemos a comentar un segundo relato 
en el cual encontramos tambikn unas referencias a1 piojo y a1 inicio de la 
conversaci6n, aspectos semejantes a 10s que acabamos de citar per0 ubica- 
dos dentro de un contexto discursivo y mitico diferente. Nuestro prop6sito 
es investigar la significaci6n de dichas referencias en este nuevo contexto. 

Alli aparecen ciertos animales definidos como opuestos a1 hombre 
dotado del piojo: sapos, lagartos y serpientes. Otro prop6sito nuestro es exponer 
algunos datos relativos a la visibn que tienen de estos animales 10s andi- 
nos, datos todavia bastos e inorganizados pero que nos permiten quizas 
vislumbrar la raz6n de esta oposici6n. 

EL MITO DE SUPAYA 

Existen dos versiones de este relato, obtenidas en Puno, la de Mariano 
Cdceres Olazo Monroy y la de Alejandro Ortiz Rescaniere. La primera versi6n 
responde a una indagaci6n del autor sobre 10s espfritus Supay y Anchan- 
cho que inspiran la danza y la mdsica en el baile de "Los Sikho Morenos 



de  Llavini" (CAcercs Olazo, 1970). Ortiz Rescaniere integr6 el analisis de  

la segunda versi6n a un conjunto analitico que conforma un amplio trabajo 

de comparaci6n entrc mitos andinos de diversas on'genes y Cpocas (Ortiz 

Rescaniere, 1973). Ambos estudios han sido de gran ayuda en nuestra 

investigaci6n. 

Las versiones mencionadas son conocidas. Por esta raz6n s610 

reproducimos una de ellas para luego desarrollar nuestros comentarios: 

SUPAYA 
(Versi6n de 1973) 

(Traducci6n) 

Cuando amanecib el mundo se enconmn 10s rres reunidos: La Virgen 
Maria, su esposo Jesucristo y el hijo de ambos, Supaya. 

Entonces Jesucristo cre6 a la gente antigua que era muy buena y 

sabia. Los primeros hombres, Adin y Eva, no se hablaban, no sabian 
hablar. Jesucristo lcs ech6 un piojito y asi nuesuos padres empezaron 
a conversar. Supaya tambiCn rcclam6 su gente. Su padre le mand6 
culebras, sapos y lagartos. Pero estos animales no se atrevian todavia 

a molestar a la gente antigua. 

Supaya tcnia abundantes riquezas, dcmasiadas riquezas. Sus caba- 
110s y mulas andaban magnificamente herrados. El pobre Jesucristo 

s610 sabia caminar con 10s pies desnudos. 

Un dia se cay6 el herraje de un animal de Supaya. Pis6 Jesucristo 
el herraje y se hizo daiio. En lugar de sangre brot6 fuego, y como 

estaba hambriento, se prepar6 un buen desayuno. El resto del fuego 
se lo llev6 enue sus ropas! Fuego bueno para cocinar! Supaya quiso 
hacer lo mismo. Carg6 fuego con sus mulas, ay! ay! gritaron las 
mulas, se quemaron. Desde entonces 10s caballos y mulas sufren 

de ulceraciones. 

Supaya odiaba a1 viejo y lo perseguia. El viejo Jesucristo andaba 

hambreado. Un dia no soport6 m8s y cosech6 piedras de diversas 

formas redondas. Las lami6 y alli, en ese momento, se rransforma- 

ron en todas las infinitas clases de papas, ollucos, mashuas que 

conocemos. Las cocin6 con el fuego que llevaba y asi pudo entre- 

tener su hambre. 

Jesucristo queria comprar una vaquita a1 rico Supaya que criaba 
muchas en desorden. Con pena lleg6 a juntar un poco de dinero. 



Supaya le di6 una vaca fea, sucia y mostrenca. "A ver si la vaca 
mata a mi viejo", dijo. La vaca al llegar a donde estaba Jesucristo 
tornose en un animal manso y otras vacas m8s siguieron al viejito. 
En el lago se baiiaron con agua y sangre del viejo y asi dejaron de 
ser negras. Desde entonces hay animales de todos 10s colores. Las 

mostrencas que quedan ahora son de Supaya. 

"Donde esti mi ganado?" bram6 el Supaya. 

Su padre, con toda humildad, le respondid: "Tus vacas son negras 
y no de colores como las mias". 

0di6 m6s al viejo y le persigu6 con maldad. 

En la huida, el viejo hizo germinar 10s granos de maiz, de uigo; 
en cada lugar que llegaba hacia germinar un grano diferente. 

Asustado, el viejito se ocult6 dentro del est6mago de un burro. 

"Has visto a un viejito haraposo?" 

El burro respondi6: 

"Si, cuando sembrada quinua pas6 por aqui". 

Al ver la quinua ya crecida pens6 el hijo "el viejo debe de estar lejos". 

Pero Supaya se dio cuenta y orden6 a un ciego llamado JosC a que 
matara al burro. 

Cuando coniba la barriga, la luz abri6 10s ojos de Jesucristo y convirti6 

a JosB en cerdo. Desde entonces existen estos animales que, aun- 

que feos y sucios como JosC, son codiciados por el hombre. 

Al final fue vencido el padre. Otros afirman que ahora a veces gana 

Dios y otras veces Supaya. 

Yo no sC como fue. Por eso todo hombre tiene de Dios y de Supaya. 

Unos m6s de Dios, otros mAs de Supaya. Cuando ternin6 de perseguir 

Supaya a su padre, cuando lo venci6, salieron todos sus amigos y 
se pusieron a festejar saltando, bebiendo, dando gritos de alegria. 
Ahora el mundo es asi. 

Nos interes6 sobretodo el fragment0 del relato donde se hace refe- 

rencia a1 don del piojo a 10s hombres por Jesucristo y a1 principio de  la  

conversaci6n entre AdGn y Eva, lo cual sobreviene como consecuencia de  



este don. Pero nos parece necesario conocer el grado de importancia o de 
significacidn - o la naturaleza de la significacibn - de este episodio en 
rclaci6n a1 conjunto del relato. Tenemos una hip6tesis, sugerida por el resultado 
dc trabajos anteriorcs, segdn la cual el don del piojo -en la mitica andi- 
na- provocaria un cambio en la naturaleza de 10s hombres que lo reciben. 
En consccuencia, hemos elaborado un esquema de la estructura del relato 
acorde con esta hip6tesis. Luego, reflexionarcmos sobre la 16gica de esta 
fragmentaci6n y buscaremos en otras fuentes (etnogrhficas ...) informaciones 
que la apoyen. 

ESTRUCTURA DEL RELATO 

SECUENCIA INICIAL: La presentacibn de  10s actores y del tiempo-espacio 

Se presenta tres actores, uno femenino y dos masculines, en estre- 
cha relaci6n de parentesco: forman una familia, 10s esposos y un hijo. Sus 
nombres indican su categoria de personajes sobrehumanos, divinos. Dos 
son nombres del pante6n cristiano, la Virgen Maria y Jesucristo, mientras 
que uno es el nombre de una entidad andina: Supay o Supaya. 

Se precisa como circunstancia temporal el comienzo del mundo. En 
efecto, la imagen metaf6rica empleada en el relato es el "amanecer" de este 
mundo. Asi, el mundo, pacha, serh el teatro de 10s acontecimientos. 

SECUENCIA INCOATIVA: La creacibn de la humanidad antigua 

El actor sujeto es aqui el padre y la humanidad antigua es el objeto 
de la creaci6n. Esta humanidad se compone de dos personas: un hombre, 
una mujer. 

A1 mismo tiempo, el relato precisa sus caracterlsticas que son cualidades 
tinicamente positivas (sumamente buenos, sumamente integros, llenos de 

sabiduria) y agrega la menci6n de otro rasgo: son mudos, no hablan, no 
conversan. De esta manera, las caracterfsticas de la humanidad antigua son: 
BONDAD, SABIDURIA Y MUDEZ. 

SECUENCIA DURATIVA: El proceso de  transformacibn d e  la humanidad 

I .  El inicio del proceso: el don del piojo 

La donaci6n del piojo que hace el padre a su humanidad, provoca 
en Csta un cambio, la conversaci6n, la cual es seguida por el reclamo que 



le hace el hijo de su gente. Finalmente, la respuesta del padre a Supaya es 
otro don, unos animales. 

La secuencia de 10s tres acontecimientos - 4 a r  un piojo/provocar la 
conversaci6n; reclamar gente; dar un cierto tipo de animales- encubre, 
en principio, una significaci6n que es posible dilucidar. En resumen: 

El padre a 10s hombres: el piojo 
(espontaneamente) 

El padre da a su hijo: culebras, sapos, lagartos y pulgal 
(a su reclamo) 

La-consecuencia de la donaci6n es: 

Piojos: la conversaci6n entre AdAn y Eva 

Culebras, sapos, lagartos y pulgas: ? un fastidio para 10s hombres 
de hoy 

El motivo del reclamo de Supaya es: 

Impreciso: "A1 ver eso"', "entonces", estos comentarios dejan suponer 
que es el principio de la conversaci6n entre AdAn y Eva lo que despierta 
la envidia de Supaya. 

2 .  El desarrollo del proceso: la persecucibn 

El hijo (rico) odia y persigue a1 padre (pobre). Durante la persecucibn, 
lo va debilitanto, busca su aniquilamiento total. El padre transforma 10s efectos 
de esta persecuci6n y de este odio dirigidos a su persona y a todo lo que 
representa, en bienes utiles para la supervivencia y el bienestar: fuego de 
cocina; tubCrculos; granos; ganado domCstico. A medida que se va desarro- 
llando la persecuci6n. de 10s fluidos del cuerpo del padre surgen estos bienes 
o son transformadas las posesiones del hijo -seres destinados a matar a1 
padre- en bienes acordes con 10s valores que representa Jesucristo. Asf, 
en la persecuci6n, 10s bienes y 10s valores de ambos, padre e hijo, se van 
afirmando y definiendo en su oposici6n. 

1. Las pulgas aparecen en la versi6n de Mariano ~iceres Olaw, asimismo la expresi6n "a1 ver eso". 
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Dos procesos inversos se manifiestan: por una parte, la imposici6n 
progresiva del hijo que ocasionara la degradaci6n del bien inicial; y por la 
otra la respuesta del padre que da o vansforma ciertos objetos neutros o seres 
malignos en bienes dotados de sus valores positivos. En este liltirno orden 

de cosas, el padre va efectuando una serie de transformaciones por medio 

de elementos de su cuerpo como respuesta a las persecuciones del hijo: 

El hijo en cambio posee unos animales estCriles que le sirven de 
monturas y otros que son calificados de salvajes y asesinos. Un ciego le obedece 
y sus riquezas adquieren valores opuestos a 10s del padre. 

De ahi que se opongan 10s valores que cada uno representa: 

Jesucristo Supaya 

BONDAD MALDAD 
AMOR OD10 
ECUANIMIDAD , COMPETENCIA 

ADULTEZ 0 VEJEZ JUVENTUD 

BELLEZA 
LIMPIEZA 

COLOR, LUMINOSIDAD 

DOMESTICACION 
ORDEN 

FEALDAD 

SUCIEDAD 

NEGRURA 

SALVAJISMO 

DESORDEN 

3. A1 ttrmino del proceso: el hijo se impone 

Sea que el hijo venza a1 padre, como en esta versi6n. sea que, segtin 
otras versiones, "a veces vence uno, a veces otro", de todos modos el  hijo 

se impone definitivamente en el mundo y en la creaci6n del padre. 



SECUENCIA TERMINATIVA: La humanidad actual 

La sanci6n del relato presenta a1 hijo como vencedor de su padre. 
En consecuencia, su inserci6n en la humanidad y en el mundo del padre es 
definitiva. De esta manera, la humanidad y el mundo ambiente humano 
adquieren su organizaci6n final, es decir su forma actual: 

a) La dualidad padre-hijo 

1) Se ha impuesto en la humanidad y en su mundo ambiente todo 
lo que representa y significa el hijo: gente, bienes, valores, fuer- 
zas. 

2) Aquello que representa y significa el hijo, pugna constante- 
mente para ganarse o destruir lo que representa y significa el padre 
tambiCn en cuanto a: gente, bienes, valores y fuerzas. 

3) Actmlmente, existe un equilibrio entre lo que le pertenece a1 
padre y lo que le pertenece a1 hijo. Ello se manifiesta sea en la 
coexistencia de ambos o sea en la alternancia de la victoria de 
cada uno en el hombre y en su mundo ambiente. 

b) La nueva humanidad sufre la tensi6n entre dos fuerzas, la atrac- 
ci6n del bien (el padre) y la del ma1 (el hijo). 

Esta humanidad es diferente de la que quiz6 el padre en 10s ini- 
cios del mundo: ya no es enteramente del padre, tiene del padre 
y del hijo, 10s cuales estan en constante oposici6n, como hemos 
visto. 

Pero este carnbio cualitativo se compensa con la donaci6n de 
10s bienes que permiten la sobrevivencia de 10s hombres y dan 
lugar a actividades de orden cultural. 

Este cambio hizo nacer a la humanidad actual. 

COMPARACION CON EL MITO DE ANCASH 

Si tenemos en cuenta el esquema precedente, podn'amos resumir el 
relato de la manera siguiente: 

Los primeros hombres -un hombre y una mujer- eran sumarnente 
buenos y sabios. Eran tambiCn mudos. 



Alguien les ech6 un piojo. A continuaci6n. hablaron, conversaron. 

A partir de este momento, sobrevinieron una sene de cambios en 
la naturaleza, la vida y el medio ambiente del hombre: b t e  se convirti6 
en receptaculo tanto del ma1 como del bien, valores opuestos que 
se enhentan continuamente, a veces vence uno y otras veces el otro; 
seres del ma1 le acechan, seres del bien le ayudan. Debe tenerse en 
cuenta, ademAs, que 10s bienes indispensables para la sobreviven- 
cia del hombre disminuido, surgieron del enfrentamiento inicial entre 
la entidad del bien y la del ma1 (fuego de cocina, agricultura, ga- 
naderia). 

Si comparamos el resumen de este mito con el que hemos expuesto 
a1 inicio del artfculo, notamos una semejanza en la sucesi6n de las secuen- 
cias: 

Humanidad inicial 

Recibe un piojo y comienza a hablar 

C) Humanidad cambiada, actual 

Observamos igualmente semejanzas en el contenido de las secuen- 
cias: 

a) Tanto en el mito de Ancash como en el de Puno, la humanidad 
inicial -AdAn y Eva- goza de atributos completos, ilimitados, tal la vida 
eterna en el mito de Ancash, o puros, enteros, tales la bondad y la sabidu- 
ria sin fallas del mito de Puno. No existen para esta humanidad oposiciones 
de valores ni diferenciaciones. Este estado unitario, homogCneo, carente de 
conflictos, es presentado como altamente positivo, y corresponde a una sola 
entidad, aquf Jesucristo. La ausencia del habla, de la conversaci6n, es, 
igualmente, un aspect0 de la naturaleza de Adan y Eva, en ambos mitos. 

b) En 10s dos relatos, el piojo hace conversar a AdAn y Eva. 

c) Tanto en el relato de Ancash como en el de Puno, el piojo y la 
conversaci6n entre AdAn y Eva provocan el surgimiento de la envidia y del 
odio en el mundo de Jesucristo: 10s animales odian a Adan y Eva, se ale- 
jan de ellos y se separan entre sf (Ancash); Supaya odia a su padre, le per- 
sigue para destruirle, se introduce en el mundo ambiente humano y el mismo 
hombre con todos 10s valores que representa (Puno). Se produce asf una 
quiebra de 10s atributos, cualidades o valores anteriores. Estos se vuelven 



limitados, transformados o disminuidos poi la introducci6n de cualidades 
o valores antag6nicos: la muerte interrumpe el curso de la vida, el dolor 
alterna con la felicidad, el odio transforma a1 amor generalizado e indife- 
rcntc (Ancash), la maldad sc enfrenta a la bondad (Puno). A raiz de esta 
quiebra, la humanidad sufre una transformaci6n profunda: es ahora cons- 
ciente de las distinciones, invadida por sentimientos de odio y de amor 
selcctivos, somctida a la atracci6n sexual, procreadora, sufrida y mortal 
(Ancash); sujeta a las atracciones antagdnicas dcl bien y dcl mal, de la sabiduria 
y dc la necedad (Puno). Esta nueva humanidad es compleja, desgarrada, li- 
mitada. 

Aqui, entre otras significaciones, va perfilindose la niptura de lo 
homogheo y de lo continuo. 

HUMANIDAD INICIAL 

INDISTINCION ENTRE 
ESPECIES 

CONVIVENCIA ARMONIOSA 

DE LOS SERES VIVIENTES 

AMOR GENERALIZADO E 
INDIFERENCIADO 

INDIFERENCIA SEXUAL 

NO PROCREACION 

VIDA ETERNA 

PRIMEROS HOMBRES 

SON TODO BIEN, TODA 
SABIDURIA 

HUMANIDAD ACTUAL 

DISTINCION ENTRE 

ESPECIES 

OD10 ENTRE 

ESPECIES 

AMOR SELECTIVO EN 

LA MISMA ESPECIE 

ATRACCION SEXUAL 

PROCREACION 

VIDA BREVE 

HOMBRES TIENEN EN 

ELLOS BIEN Y MAL, 

AMOR Y OD10 

A1 lado de estas semejanzas en la sucesi6n de las secuencias y en 
las caracteristicas del cambio de 10s valores, existen diferencias -japa- 
rentes?- en la naturaleza de este cambio: 

El rclato de Ancash muestra una transformaci6n que se debe a un 
incumplimiento de la voluntad de la entidad ordenadora de la vida de 10s 
hombres y que concieme a las relaciones humanas y animales: 10s miembros 
de cada especie se reconocen entre si, comienzan a andar en par (masc.- 



fern.) y a tener hijos dentro de la rnisma especie. El piojo entonces, a1 provocar 

la conversacidn entre AdAn y Eva, propicia la formaci6n de la primera pareja 
procreadora. 

En cambio, el relato de Puno describe una lucha c6srnica entre dos 
entidades antaghicas, puntuada por la definici6n de valores y la aparici6n 

de bienes adscritos a una u otra entidad, que conduce a la transformaci6n 

de la naturaleza moral del hombre. Esta lucha perdura y da sus caracte- 
risticas a1 mundo y a la humanidad actual. Pero el relato no se extiende sobre 
las nuevas relaciones entre Addn y Eva. Deja igualmente sin dilucidar la 
raz6n por la cud en este relato sapos, lagartos, serpientes y pulgas son definidos 
corno opuestos a1 hombre y a1 piojo. Esclarecer esta dltima cuestidn nos 
ayudaria a entender la naturaleza de las nuevas relaciones entre AdAn y Eva. 
Aclararia quizA por quC y en quC el advenimiento de esta conversaci6n entre 

arnbos se cncuentra a1 inicio de un proceso de transformacidn del mundo 
y de la misma humanidad. 

LOS ANIMALES DE SUPAYA ( b ~ c e t o ) ~  

I. Adscripcidn de estos animales a una de las dos entidades que 
luchan por la preeminencia en el mundo 

a. La pugna de dos entidades antag6nicas 

La creencia en dos entidades antag6nicas luchando para la dominaci6n 
del rnundo se encuentra en amplias y variadas Areas del Peni. 

- El departamento de Cuzco 

Juvenal Casaverde escuch6 de 10s pobladores, en la comunidad de 
Khuyo Grande, departamento de Cuzco (1970: 185): 

"... a Jesucristo se le presenta en continua pugna con el Supay ... 

... Jesucristo fue el creador de todo lo existente sobre la tierra, la 
misma que empez6 con las plantas y animales de casi todas las 
variedades, pero el Supay hizo tambiCn por su park algunas creaciones 
corno las espinas, el sapo, la culebra, el gato, el puma, etc ... 

2. Este trabajo es exploratorio, reune datos todavia incompletos y dCbilmente organizados. 



... A Jesucristo y a1 Supay 10s representan como a scres dotados de 
poderes m8s o menos iguales; es por eso que sostuvieron continuas 
luchas, venciendo unas veces el bien que encarna Jesucristo y otras 
el ma1 encarnado por el Supay ... 

... Cierta vez Cristo estuvo orando cerca de unas rocas -hecho a1 
que se atribuye las novenas de 10s santos- cuando, repentinamente, 
se le present6 el Supay, quien luego de apresarlo , lo introdujo demo 
de una talega obligindole a aceptar como precio de su libertad: 
Primero, que la mitad del alma humana debia estar gobernada por 
el ma1 y 10s dias martes y viernes serian dedicados a1 Supay ... 

... Segundo, que cada habitante lleve consigo a1 Supay, como un 
espiritu que posea su cuerpo, quien hacikndole cosquillas algunas 
veces, le obliga a cometer pecados, pelear con sus semejantes, 
contravenir 10s Mandamientos de la Ley de Dios ..." 

Haciendo pecar a 10s hombres, el Supay agravia a Jesucristo. Segdn 

10s pobladores de Khuyo Grande, dste se debilita bajo el peso de 10s "pecados", 

envejece: su identificaci6n completa con este mundo y la humanidad hace 

que su envejecimiento "envejece a1 mundo"; el tiempo de Jesucristo y de 

nuestro mundo se reduce; se aproxima e l  fin: 

"La causa principal de este desastre (fin del mundo) seri: "la des- 
medida cantidad de pecados que 10s hombres cometen a diario, con 
lo que estin envejeciendo a Dios ..."" 

- El departamento de Cajamarca 

Encontramos semejantes afirmaciones en un trabajo de Ana de La 
Torre: 10s pobladores de Kilish, comunidad de las alturas de Cajamarca, 

conciben el universo como el teatro de una lucha entre una entidad orde- 

nadora y otra que representa el caos. En nuestro mundo, por el momento 

domina la primera. Pero la segunda posee su parte de este mundo; su gen- 

te asedia continuamente a 10s hombres que pertenecen a la primera entidad. 

Quiere atraerlos para que vayan a engrosar sus filas. El Shapi, entidad del 

caos, tienta a 10s hombres para que "se pasen a su lado". Debilita asf a la 

entidad del orden que llaman el Amito: 

"Cuando el cielo "envejezca" y por lo tanto a1 Amito le  quedan ya 

pocas fuerzas, entonces 61 (el Shapi) apresurarA el fin ..." 

A1 final, triunfara el Shapi, es decir el caos. 



-El departamento de Puno 

Victor Ochoa Villanueva, en "Cosmovisi6n aymara", narra como, 

segdn le  contaron, a1 principio de la segunda edad Dios Padre entregd el 

mundo a Jesucristo, su hijo menor. El hijo mayor, llamado Lucifer, se rebeld. 
En el cielo hubo una lucha de la cual salid victorioso Jesucristo; Lucifer 

fue arrojado a1 Mankha Pacha o mundo que estd debajo de la tierra. Sin em- 
bargo sigue la lucha. Los seres malCficos salen de las profundidades para 
tentar a la gente, haceria pecar , sembrar en ella la confusi6n y el odio. El 
final de esta edad es esperanzador, a la difcrencia de las otras cosmovisiones; 
habrd otra batalla entre las fuerzas del bien y las del mal; vencera esta vez 
definitivamente el bien y llegard la edad del Espfritu Santo que sera como 

un paraiso para 10s hombres. 

Segdn estas cosmovisiones, dos entidades antag6nicas se enfrentan 
para lograr la supremacfa del mundo actual. La primera representa el bien, 

esta identificada con este mundo y la humanidad. La segunda representa el 
mal, ha logrado imponerse en parte del mundo y en la mitad del alma de 

la gente, quiere vencer completamente a la primera entidad y destruir el mundo. 

Lo hace tentando a 10s hombres para que cometan pecados es decir infrac- 
ciones a la ley de la primera entidad de manera que Csta vaya debilitdndose 
bajo "el peso de 10s pecados". 

La morada de la segunda entidad se ubica debajo de nuestro mundo 
y la de la primera, la "Gloria", se sit6a encima. En unas cosmovisiones la 
victoria de la segunda entidad se manifestard por una inversidn: se hundird 

el mundo de 10s hombres y lo que se sitda abajo vendrd a ocupar su lugar. 
ReinarB entonces el caos. En otras concepciones, como la que recogid Victor 
Ochoa Villanueva, vencerd a1 final el bien y llegard una edad que sera como 
"un paraiso para 10s hombresN3. No viene a1 caso aquf hacer una compara- 

ci6n entre unas y otras creencias acerca del futuro. Lo que importa es que 
concuerden en concebir el mundo humano de este tiempo como el teatro de 

una lucha permanente entre dos entidades opuestas. Segdn Juvenal Casaver- 
de y Ana de la Torre, la humanidad se ubicarfa en el centro de esta lucha. 

En ella misma luchan estas entidades: una para conservar a 10s hombres y 
asegurar la sobrevivencia del mundo, otra para ganarse a 10s hombres y destruir 

el mundo. Es la humanidad que decidird de la resolucidn del conflicto: si 

3.  En las regiones de Cuzco y de Cajamarca, se Cree que luego del caos vendrl otra tpoca, sea la 
del Espiritu Santo (Khuyo Grande, Cuzco) sea la de la humanidad, de Marquito (Kilish. Caja- 

marca). 



la entidad opositora atrae liasta si mas hombres, debilitara a la otra entidad 

y provocard el pachacuti o pachatikra, la inversi6n de 10s mundos. 

b- Animales aliados de la entidad agresora 

Segdn el relato de Supaya, versi6n de 1973,los animales que Jesu- 

crito da a su hijo, Supaya , son: el sapo, la serpiente y el lagarto. La versi6n 

de 1970 agregaba a este grupo la pulga. Vemos si 10s datos etnogrdficos 

concuerdan con el relato. 

Las informaciones provienen de fuentes variadas: 10s motivos de 10s 
bordados de 10s vestidos de 10s integrantes de la danza de 10s diablos de 

Puno; las mAscaras y 10s atuendos de estos mismos bailarines en el altiplano 

boliviano; las declaraciones de 10s pobladores de la comunidad de Coata, 

Puno; un relato mitico orureiio. 

En su tesis sobre "Los Sikho Morenos de Llavini", Mariano CAce- 

res Olazo, a1 describir la confecci6n dcl disfraz de caporal, habla de 10s mo- 

tivos de 10s bordados: 

"Porque las flores y las hojas son propias de 10s santos, el diablo 
debe llevar 10s animales propios, como lagartos, sapos, culebras y 

arafias ..." (1970: 96) 

Aqui el insect0 aludido es la araiia y no la pulga como en el relato. 

Jehan Vellard y Mildred Merino describen las mascaras y 10s atuen- 

dos que usaban 10s integrantes de 10s bailes de las Diabladas en el altiplano 

boliviano: 

"Las mascaras de Bolivia estin recargadas de adornos simb6licos, 
serpientes, largartos, sapos, que se enroscan o deslizan sobre el rostro 
y asoman entre las afiladas y largas orejas del "diablo" (: 108) 

"... usan siempre botas o polainas tambiCn adornadas de diversos 
motivos, por lo general lagartijas; y en las manos enguantadas, 
sostienen serpientes enroscadas o chispeantes latiguillos;.. ." (: 109) 

AndrCe Michaud, en la comunidad de Qollana, distrito de Coata, Puno, 

recogi6 la informaci6n siguiente: 

"Los condenados siempre se presentan como mujeres; en la mitolo- 
gia reciben el nombre de demonios mortales o saqra, en contraste 



con el grupo formado por el gato, la lagartija, el sapo y la culebra, 
10s cuales tambitn se denominan demonios o saqras. Este ultimo 
grupo habita en las montaiias." (1970: 17) 

Se establccc aqui un contrastc entre un grupo dc demonios llama- 

dos "mortalcs" y olro sin calificativo especifico. L6gicamente, lo que se opone 

a "mortal" e s  "inmortal". iQuerrA decir esto que 10s pobladores de Coata 

conciben a1 gato, a la lagartija, a1 sap0 y a la culebra como seres inmor- 

talcs? 

Un rclato recogido por B. Augusto Beltrdn Heredia en la regi6n de 

Oruro habla de un pcrsonaje malCfico llamado Huari, sin duda emparentado 

con el Supay y cuyos ejkrcitos se componen de un sapo, dz un lagarto y de 

una culebra gigantescos asi quc de innumcrablcs horrnigas. Este personaje 

vivia en el interior dcl cerro Uru Uru. Se  enamor6 de la hija pr imoghi ta  

de Inti, el Sol. A1 ver que su amor era rechazado por Inti, Huari se veng6 

a1 hacer que la  poblaci6n de la regi6n abandone el culto solar y la agricul- 

tura ... 

"... y que se consagren a la rnineria y a conciliabulos noctornos en 
10s que se abusaba de la chicha y se invocaba a lagartos, sapos y 
viboras." 

Luego de haberse dedicado a1 culto a 10s seres ct6nicos y a la bdsqueda 

del metal en el subsuelo, 10s pobladores de Uru Uru se volvieron perver- 

tidos, ocupados en constantes riiias y luchas intestinas. Estaban en pcligro 

de extinguirse cuando apareci6 una fiusta de habla quechua que lcs hi26 volver 

a scr lo que fueron. Para vengarse nuevamente, Huari desencaden6 sobre 

la poblaci6n cuatro plagas: 

"Por las montaiias del sur reptaba una rnonstruosa vibora devorando 
cuanta sementera y cuanto ganado estaba a su alcance. Los urus vieron 
a la distancia las amenazadoras fauces y huian aterrorizados cuando 
alguien clam6 por la Rusta quechua y se la vi6, en apocaliptica 
contienda, dividiendo en dos, con su espada, el cuerpo del ofidio 
que qued6 petrificado. 

Por el lado norte, con saltos tigrescos hendia la planicie un sap0 
de enormes proporciones cuyo resuello calcinaba 10s terrazgos. El 
vecindario que le veia venir acordibase de 10s innumerables batra- 
cios que sacrificara en brujeria y presentia la inminencia de la 
catistrofe. Un guijarro oportunamente lanzado por la honda de la 
heroina, dio en la boca del sap0 y lo convirti6 en piedra. 



Cerca dc oruro, en Cala Cala, existe una laguna cuyas aguas se toman 
rojizas a cierta hora del dia. La leyenda dice que se form6 con la 
sangre de un gigantesco lagarto decapitado, con certero tajo, por 
la protectora de 10s urus cuando el saurio, enviado por Huari, se 
dirigia al caserio para destruirlo con furibundos coletazos, afiiAndose 
que el resto del descomunal cuerpo habria quedado esparcido en 
la montaila propincua. 

Huari era tan terco como podcroso y pens6 que su hermosa rival, 
la ~ u s t a ,  que habia destruido tres animales de tamaiio y fuerza ex- 
traordinarios, seria vencida por tropeles de diminutos insectos. Muerto 
el lagarto, hizo brotar de la cabeza de Cste legiones de hormigas 
que se descolgaron desde Cala Cala hasta llegar a1 rio Tagarete, donde 
10s nativos acostumbraban pescar. En angustioso esfuerzo, alli mismo, 
en 10s suburbios, fueron muertos 10s carniceros insectos y conver- 
tidos en monticulos de arena. 

Habia, por Cltimo, que atemorizar a Huari, malo como el mismo diablo. 
Clavada fue la cruciforme espada vencedora en el cerro de Cala Cala, 
alli donde ahora se levanta una iglesia, y volvid entonces la paz en 
el contorno". 

Vencieron las fuerzas celestes a las del mundo subterrilneo: Huari 

y sus ejkrcitos, el sapo, la serpiente, el lagarto y las hormigas. Aquf como 

en otros datos etnogrilficos del altiplano sureiio, estos animales estiln siempre 

asociados a1 personaje del ma1 y de abajo. Los datos citados mencionan no 

a la pulga sino a otro insecto: la hormiga. Es posible que en el relato de Supaya 

la pulga haya venido a oponerse de manera especffica a1 piojo, mientras que 

en otros contextos convengan mejor otros insectos adscritos a1 Supay. En 

todo caso, pulgas, araiias y hormigas pertenecen a una misma categoria: la 

de 10s insectos que se sitGan del lado del "demonio", se llame Supay o Huari. 

En otras regiones del Peni, las informaciones son sirnilares a pesar 

de las particularidades regionales. Pem, nos preguntamos por quC estos animales 

son adscritos a1 demonio. La revisi6n de algunas de las caracterfsticas co- 

munes que se les atribuye, en cuanto a naturaleza, costumbres, relaciones 

y poderes, nos puede ayudar a responder a esta cuesti6n. 



11. Algunas caracteristicas de estos animales, en la visi6n andi- 

n a  
1. Los .sapos, 10s lagartos y las serpientes 

a. La vida de estos animales tiene un cardcter estacional: en general 
desaparecen en la estaci6n fria y seca, se esconden en huecos de la tierra, 
y vuelven a aparccer en la Cpoca m4s templada y hdmeda. Segdn Deme- 

trfo Roca Wallparimachi, en la pampa de Anta dcl departamento del Cuzco 
creen que el sap0 nace de la tierra (allpamantan paqaren hump' atuqa): en 
Agosto sale de las rajaduras del suelo y camina croando sin cesar; 10s mo- 
radores piensan quc pide o anuncia las lluvias. En Mayo vuelve a entrar en 
10s escondrijos del suelo; esto coincide con la Cpoca de frio mAs intenso y 
de sequia. (1966: 41) 

Los sapos cantan bonito en la Apoca de lluvias, nos cuenta Isabel Asto 
de Damidn, dama ayacuchana, y conforme aumentan las lluvias, cantan mds; 
en Febrcro, es peor. En la Cpoca seca, no aparecen. (Comunicaci6n perso- 
nal) 

b. Vemos entonces que estAn ligados a la vez a la supegicie del suelo 
y a1 subsuelo. Parte de su vida transcurre bajo ticrra. Su mod0 de andar, su 
locomoci6n, en la Cpoca en que viven encima de la tierra, cs un arrastrar, 
un caminar o un saltar siempre pr6ximos a la supcrficie tcrrcstrc. La Seiiorita 

J. M. de la provincia de San~a  Cmz dcl dcpartamento dc Cajamarca, nos in- 

forma: 

"Mi abuela me cont6 que antes la serpiente iba parada. Luego que 
tent6 a Adin,  Diosito la castig6, le dijo: Te arrastraris ... 

La serpiente time patas como el lagarto, pero no se ven, asi cuenta". 

c. Son animales frios. Siempre cstdn asociados a lo frio. En Caja- 

marca, dicen que: "Soiiar peces y culebras: cuando uno tiene frio y anun- 
cia pobreza, que se va a qucdar desnudo (calato)" (Luis Iberico Mas: 1981: 

92). Una afirmacidn de un personaje de la novela "Los rios profundos", de 

Jose Maria Arguedas nos hizo reflexionar sobre el valor dado a la tempe- 
ratura de estos animales en su relacidn con el demonio: 

"El demonio tiene rabo; la muerte es mis grande que 61. Con el rabo 
nos tienta, a 10s de sangre caliente" 

d. Son longevos. Regeneran las partes mutiladas de su cuerpo (la cola 



dcl lagarto...). Mudan la piel, lo quc hace pcnsar que rcjuveneccn. Una vez 

adultos, su dcsarrollo cs lento. Una adivinanza recogida en el Apurfmac por 
Tc6filo Altamirano ilustra la muda pcri6dica de pie1 de la culcbra (1984: 

391): 

Huc timpu musuyan, huc timpu rnachuyan: Maqta uru 

T. Un tiempo se torna joven, y en otro tiernpo envejece: culebra. 

Esta periodicidad (doble en realidad, por lo estacional y por la muda 
peri6dica de picl) es quiz6 la que motiva la asociaci6n, en ciertos relatos, 
de la culebra con un tiempo de destruccidn y un tiempo de renacimiento de 
la vida4. 

e. Cuando mueren, se secan. No se pudren ni descomponen como 
10s humanos. 

f. Cuando sube la temperatura ambienta1,su vitalidad se vuelve ex- 
traordinaria. Resisten a las condiciones mds adversas. Pueden quedarse bajo 
tierra mucho tiempo sin comer y casi sin respirar. 

g. En Cpoca de celo, se vuelven agresivos, saltan sobre 10s transeun- 
tcs. Los sapos pcrsiguen a dstos haciendo grandes saltos y se prenden de 
cualquier parte del cuerpo. Para desprenderlos, se debe quemarlos la espalda 
con un fierro caliente. Se crce que, en esta epoca de celo, las culebras vuelan 
para perseguir a sus victimas y matarlas. (Demetrio Roca Wallparimachi: 

1966 ) 

Segdn la sefiora Isabel Asto de Damidn, oriunda del pueblo de Isua, 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, el macho se instala so- 

4. Un relato recogido por Marcos Yauri Montero ilustra esta relacih: 

' ( L a s  serpientes) ... a1 llegar a1 primer mont6n de piedras que 10s viajeros habian hecho en una 
montaiia y encontrarlo destruido, pensaron que 10s hombres eran malos y decidieron devorar- 

10s ... 

... Pero apenas comenzaron su labor destructora, el dios Wiracocha se indignb e intervinb. Les 
disparb sus rayos, y las serpientes se convirtieron en rocas agudas de color azul. Sus cabezas 
se salvaron de la catistrofe. De ellas estin creciendo nuevos cuerpos de serpientes. Cuando se 
hayan desarrollado definitivamente, en el valle de Konchucos renaceri la vida y e l  mundo seri  

como en el comienzo. La dos serpientes se convertirdn en hombres dioses. Estos c r e a r h  una 

nueva sociedad donde 10s hombres serin libres y no habd  injusticia". 



bre la hembra y se queda ahi "pegado". A veces se amontonan uno sobre 

otro porque se cquivocan o se pegan a una pane del cuerpo de un transeun- 
re. Para dcsprcnderles, se la quema igualmente la espalda con un f iem calicnte. 

h. Pucdcn comer presas de su misma especie. HaciCndolo, engullen 
la presa entcra. Luego se quedan un tiempo sin comcr. 

i .  EsrAn asociados a1 agua. Victor Ochoa Villanueva describe la 
organizaci6n del mundo de abajo. Este seria como un cuartel con sus jefes, 
sus oficiales y subordinados. El oficial que tiene a su cargo el agua tendria 

sus animales que le ayudan a proteger 10s manantiales, 10s pozos ... Estos 
animales serian sapos, lagartos y gallos. Si uno mata a1 animal, el agua se 

scca. Por cso, si uno se cncucntra con alguno de esos animalcs en un lugar 
donde hay agua, no sc le debc matar. 

En muchos rclatos andinos, se dice que en el fondo de lagunas, arroyos, 
manantialcs, viven culebras. Asi succde en ese cuento dc la estancia de 
Hancomarca, HuancanC, Puno (Arguedas, Izquierdo Rios: 1947): 

La culebrita brillante 

Una cierta ocasi6n un joven llamado Santiago Bautista de 18 aiios 
de edad fue a un pozo a tomar agua y cuando se acerc6 a1 pozo o 
a1 manantial que salia mucha agua por supuesto agua potable, queria 
tomar agua, vi6 en una culebrita brillante como aro (oro, arco) de 
color amarillo que estaba reluciente sobre una piedra y a1 punto que 
el jovcn qucria tomar, la culebrita entr6 a1 manantial donde el agua 
salia adentro de la tierra. 

Este suceso fue en un  pozo llamado "Pujjsirini" 

j. E s t h  asociados a1 oro y a tesoros. En unas adivinanzas de 10s distritos 

de Corculla y de Pacapauza, provincia de Parinacochas (1951): 

Ccori huaraca mana ocarina - la culebra 

Ccori huaraca mana occary atipana - la culebra 

Ccori bolsa occari atipana - el sapo 

La culebra es  comparada a una honda de oro y el sap0 a una bolsa 

de oro. 



El lago dc Ganchiscocha, en la provincia dc Ancash, es rico cn hechizos 

y tcsoros. Sicte scrpientes pucblan su fondo (Marcos Yauri Montero: 1979, 

25): 

"Ganchiscocha es un lago lleno de hechizos. 

Sus aguas son ricas en tesoros. 

Sus tesoros estin guardados con gran celo por guerreros de indu- 
mentaria roja. 

Cuando la gente se acerca a sus riberas, sus azules aguas cambian 
de colores; se irisan, se encrespan y hacen olas crestadas de espuma 
blanca. 

Todo eso sucede, porque en el fondo se agitan siete serpientes de 
tamaiio descomunal ..." 

En un cuento de Pasac, pueblo de  las serranias del rio de Chancay 

en la provincia de Canta (Arguedas, Izquicrdo Rios: 1917): 

(ruinas) Cuentan que en este sitio encontraron una inmcnsa olla de 
barro "real manca" tapada con un "picha" piedra plana, sobre la que 
dormia una inmensa culebra amarilla, y que mientras corri6 avisar 
a otra persona y volvieron a verla, ya no encontraron nada, pues 
creen que haya por ahi, alglin tesoro escondido. 

Se podrian multiplicar 10s ejemplos de sapos, culebras y lagartos 

asociados a riquezas, sobrctodo de metal precioso. Una joven de Qeqa, provincia 

de Lucanas, dcpartamento de  Ayacucho, nos cont6 que su madre encon- 

tr6 una olla en un sitio y mirando vi6 adentro un sapo amarillo. La dej6, 

se fue. Pero "dicen que hay tesoros en estas ollas". 

k. Tiencn fama de ociosos. Edgardo Cay6n Armelia, cuando habla 

del simbolismo de la lagartija, qalaywa o qallaywa, cita (1971: 135): 

4 

Cuando una persona est5 sin hacer nada, se le dice que es como la 
qalaywa, ociosa, todo el dia se echa a1 sol. 

Igualmcnte hay un cuento de HuancanC, del departamento de Puno 

(Arguedas, Izquierdo Rios: 1947): 

La promesa del lagarto 



Dice que habia un lagano, que cada noche hacia su promesa, de co- 
menzar a hilar maiiana en la maiiana. Amanecia y veia el sol luido 
y provocador nuevamente decia, hoy dia mis me tirart a1 solcito, 
mailana que si, sin falta voy a comenzar a hilar, a1 dia siguiente la 
misma cosa jay! qut rico sol y se echaba oua vez, asi todos 10s dias 
con su promesa se tiraba a1 sol, y haraganeaba. 

Jaira jararancana amtaliapa 

Ma jararancuhua utjiri siw, sapa jaiputapi ucajhua amatatiri siw, 
arumantiristy alhuata sartarina ham jornalawa captasi sau antiri siw: 

kepapsajaraja uta pumcupa mistchi, cuna suma luptanchi; ucaurasaja 
jararancaja jay! sau sata siw, jichurumpi wintaqui arumantirihua 
captarija saraquiquikata siw. Uca quepuru lupampuru mistchi, 

wintasjaraquiachi, ucamaquehua sapurase wincusquiri siw. 

Cuando Dios decidi6 crear a1 hombre, dudando sobre la forma y el 

comportamicnto que dan'a a kste, se dejo engaiiar por el sapo que le conven- 

ci6 dc su laboriosidad, y lo escogi6 como modelo del hombre. Luego se dio 

cuenta dc su error, a1 obse~var la ociosidad y la falta de entereza en el trabajo 

que maniicstaba el sapo, calcntindose a1 sol y croando encima de una piedra. 

Eso narra Juvenal Casavcrde Rojas, tal como le contaron 10s pobladores de 

la comunidad dc Khuyo Grande del departamento de Cuzco (1970: 121). 

1. iEst6n asociados con la inteligencia? Esto parece resaltar de un 

cuento dc la estancia dc  Hancomarca, Huancane, Puno (Arguedas, Izquier- 

do Rios: 1947): 

"El Angel borro sali6 de un riachuelo con su ala larga de color rojo, 

con una barra de oro color amarillo con casquillas o sortijillas y 
heri6 a la roca que estaba cerca del riachuelo, de esa roca salia o 

nacia muchos barrequillos verdaderos y el Angel borro y se enojaba 

lloraba sangre negro diciendo: iporque no ha nacido como yo con 
alas de color rojo hai mi vida? idonde esti la muerte! Nunca me 
habia sucedido asi, tantas veces yo hago milagros maravillosos. 

Ahora me (mi) padre es Cste, que tiene su nombre distintos y se llama 
SatAn, Diablo amable, Lucero del mundo entero y serpiente afanoso 

inteligente para sus disciendientes. 

Angel barro fund6 una ciudad "Amaya, Iloro, llanto y monarterio" 
Padre del malcriado, malvado y insensato". 

El calificativo "sapo" se aplica a personas de viveza aguda en  prove- 

cho propio y a expensas de 10s dem6s. ~Proviene esto de  la tradici6n andina? 



2. La pulga 

No tcncmos todavfa muchos datos sobre la pulga, en cuanto a carac- 
teristicas y asociaciones pertinentcs scg6n la visi6n andina: 

- Pertenece a lo de abajo 

Las pulgas estin asociadas a lo bajo. Desde el piso suben al cuerpo 
del hombre por las piernas. 

- Su mod0 de desplazamiento es el salto. 

Se desplazan dando saltos, no de manera recta, sin0 desordenada, im- 
previsible y muy ripida. Esto nos recuerda la manera de bailar del diablo 
menor, en las danzas de Las Diabladas descritas por Mariano Ciceres Ola- 
zo (1970): 

El diablo baila dando saltos de alegria porque ha logrado matar a1 
Viejo, sus pies tocan el suelo ligeramente y s610 con la punta ... 

Nos rccucrda tambih  a1 mod0 de desplazarse de la cabra, descrito 
por Edgardo Cay6n Amelia: 

(El gato) ... A1 igual que la cabra, se le identifica con el demonio, 

porque salta y sube a cualquier parte ... 

Por su asociaci6n con lo de abajo y su mod0 de desplazarse, las pulgas 
se ubicarfan entonces del lado del "demonio". 

El piojo, en cambio, "vuela". Son varias las informaciones al respecto: 

El piojo no sube a1 cuerpo del hombre por las piernas como la pulga, 

vuela aunque nadie nunca haya visto estas alas. Dicen que son 
chiquitas y transparentes ... (Clara Perez ) 

Mi mama decia que cuando hay un enfermo no hay que aproximarse, 

por 10s piojos. Estos vuelan, asi dice la gente. No se ven eslas alas 

pero vuelan. Cuando se va a morir la persona, 10s piojos quieren 
irse. (Clara Perez) 

En 10s micros 10s piojos vuelan ... (Apolinaria Carrillo ) 

Josk Maria Arguedas, al describir una epidemia de tifus en su novela 



"Los n'os profundos", presenta este diilogo entre dos nifios: 

. . . 
- Si. Las familias se reunen. Le sacan a1 cadaver 10s piojos de la 

cabeza y de toda su ropa, y con 10s dientes, hermano, 10s chancan. 
No se 10s comen. 

- TC dijiste que se 10s comian. 

- Los muerden, antes. La cabeza les muelen. No sC si 10s comen. 
Dicen ellos 'usa waykuy'. Es contra la peste. Repugnan del piojo, 
per0 es contra la muerte que haceh eso. 

- ~Saben ,  hermano, que el piojo lleva la fiebre? 

- No saben. ~Llevan la fiebre? Pero el muerto, q u i h  sabe por quC, 
se hierve de piojos, y dice que Dios, en tiempo de peste, les pone 
alas a 10s piojos. ~ L C S  pone alas, hermanito! Chicas dice que son 
las alas, como para llegar de un hombre a otro, de una criatura a 
su padre, o de un padre a su criatura. 

- iSeri el demonio! - dije. 

-  NO! ~ D ~ o s  s610 manda la muerte! El demonio tiene rabo; la muerte 
es rn8s grande que 61. Con el rabo nos tienta, a 10s de sangre caliente. 

- iTC le has visto las alas a1 piojo enfermo? 

- iNadie, nadie, hermanito! Mis que el vidrio dicen que es trans- 

parente. Y cuando el piojo se levanta volando, las alas, dice, mueve, 
y no lo ven. iRecemos, hermanitos! 

Se podria decir que 10s piojos se desplazan como 10s Angeles y 10s 
pBjaros, aunque tienen alas que les permiten volar s610 como para llegar de 
un hombre a otro o de una criatura a su padre. Las pulgas, lo hemos vis- 
to, se desplazan como el diablo menor de la danza "Las diabladas". Segdn 
este texto, piojo, fiebre, muerte, son de Dios. En cambio, la pulga estarfa 
del lado de la "tentaci6nM. 

Saltando, la pulga va sobre 10s animales y 10s hombres. No se considera 
que hay, como en 10s piojos, una pulga especifica del hombre. AdemBs, no 
se queda en el mismo lugar, cambia de huesped facilmente: 



La pulga va sobre hombres y animales, es la misma pulga de 10s 
gatos, de 10s perros que nos sube por las piernas. (Clara Pkrez) 

Por lo tanto, si el piojo es sfmbolo de distinci6n entre el hombre y 
el animal, la pulga en cambio evocaria la indistinci6n. 

- La no pareja y la reproduccibn rdpida 

Segdn nuestras informantes, en la pulga no se distingue bien entre 

el macho y la hembra. Tampoco se le conocen huevos ni crias. Sin embargo 

se reproducen rfipido, mAs que 10s piojos y "el ntimero es lo que fastidia". 

En cambio, consideran que 10s piojos forman pareja y tienen huevos -1as 

Iiendres- de 10s cuales nacen crias, piojitos chiquitos que luego crecen. 

La Seiiora Perez nos cuenta con enojo: 

iMi mami decia que no se debe criticar a 10s piojos porque son casados 
y que no tienen vergiienza de mostrarse en el pelo, en la frente, salen, 
se muestran! 

Sc conocen que son piojos porque tienen liendrcs que luego revien- 
tan y de ahi salen piojos chiquititos. Son las crias. 

La Seiiorita Apolinaria Carillo Alejos cornenta: 

En 10s piojos hay hembra y macho, el macho es m&s chatito ... 

- El dinero 

Se les asocia con el dinero. Luis IbCrico Mas recogi6 este augurio: 

Cuando la pulga pica en la mano, es seital de que muy pronto se 
va a recibir dinero. 

En 10s Andes ecuatorianos, se dice lo mismo: 

"Si pica una pulga en la palma de cualquiera de las manos, es seguro 
que el dueilo de esta mano recibiri dinero "tal vez" "a manos llenas". 

- Lo fastidioso y lo sexual 

Edgardo Caydn Amelia, hablando de la pulga, la define: 

Se le llama piki, aparece en varios cuentos y se le asocia con lo fas- 



tidioso y tambitn lo sexual. Es insult0 para 10s habitantes de la parte 
de Abancay, a quienes se les denomina despectivamente piki siki 
(culo de pulga). Como forma de correcci6n se le dice piki chaki a 
10s muchachos que andan medio cojeando. 

Hablando de  10s animales que aparecen en 10s sueiios, Luis IbCri- 

co Mas: 

Sofiar pulgas: confirmaci6n de que estA fastidiado en el hogar en 

que se encuentra. 

- L o s  a n t e p a s a d o s ,  10s gen t i l e s  

Alfredo Torero, en "El quechua y la historia social andina", consigna 

e n  una nota que (p. 225, nota 58): 

En nuestros recojos de tradiciones orales hemos cornprobado una 

sorprendente relaci6n entre 10s "gentiles" o "antiguos" y las pulgas: 
tstas son criaturas o la encarnacidn misrna de 6110s. Asi, por ejern- 
plo, en una narraci6n relativa a la Achkay (o gentila) obtenida de 

un inforrnante de Cafiaris (serranias de la provincia de FerreRafe, 
departamento de Lambayeque) se cuenta que 'una vez un zorro, de 
travieso y curioso, se pus6 a cavar en una tumba de antiguos, en 

una huaca, para ver qut habia ahi dentro; quizis habri un ENTIE- 
RRO, un tesoro, se decia. Y entonces empezaron a salir unos ani- 
malitos que se le subieron por todo el cuerpo; el zorro 10s cogia, 
10s rnasticaba para probar a quC sabian, pcro 10s anirnalitos cornen- 
zaron a picarlo fuerte hasta que lo rnataron. Esos anirnalitos eran 

10s gentiles ... eran las pulgas. Porque antes no habia pulgas dicen'. 
Esta vinculacidn entre 10s "antiguos" y las pulgas (cuyo nombre 
quechua es kuchi --con "ch" dorsal o retroflexa- en casi todos 10s 

dialectos Waywash y Yungay, y piki en 10s dialectos chinchay) puede 

dar un comienzo de explicaci6n a nombres de sitios arqueol6gicos 
como Pikillacta (pueblo de Ias pulgas) cerca de Cuzco, Pikimachay 
(cueva de las pulgas) cerca de Ayacucho, o Cuchimachay (cueva 
de las pulgas) cerca del gran nevado de pariacaca, en Huarochiri; 
per0 queda por dilucidar lo esencial: el porqut de la identificaci6n 

o de la relaci6n directa entre gentiles y pulgas. 

Un relato sobre el  origen de  Jumbillas, e n  el  Amazonas, recogido 

en 1946 por el  maestro Julio Huaman Arista (Arguedas, Izquierdo Rios: 1947) 

parece sugerir igualmente l a  identificaci6n entre antepasados o gentiles y 
las pulgas: 

Es verdad, Seaor --empez& que por referencias de mis mayores 



sd que nuestros antepasados vivian en el sitio denominado Jaujabamba, 
o Yglesia Pampa que tambiCn se llama, donde, conocerii Usted, hay 
restos de casas y una pequeiia plazuela por donde se pasa a las salinas 
de Yurumarca. --Corn0 en dicho lugar se habia propagado la pulga 
y porque el duende (o espiritu burlbn) se robaba a 10s muchachos ... 
(decidieron irse). 

Las pulgas, a1 igual que 10s piojos y garrapatas, nacen de las ceni- 
zas de una mujer antrop6faga, en varios relatos recogidos en el centro y el 
norte de 10s Andes. Esta mujer es llamada Chipicha en la provincia ecuato- 
riana de Imbabura, Racrayka en las serranias del rio Chancay, a1 norte de 
Lima. Es una gentila, pariente de la Achkay. Dicen que la Chipicha es la 
mujer del Supay. Este origen comdn, ligado a un ser femenino y negativo, 
de la pulga y del piojo aparece en contradicci6n con lo que se ve en el re- 
lato de Puno que analizamos: origen comdn per0 con adscripcidn a seres 
masculinos y opuestos. Esperamos que un analisis detenido y ulterior de 10s 
relatos mencionados nos permita entender esta contradiccibn. 

EL HOMBRE Y LOS ANIMALES DE SUPAYA 

A. Breves apuntes sobm la apropiaci6n d e  10s poderes de estos 
animales por el hombre a fines benCficos 

Hemos visto, anteriormente, que 10s sapos, lagartos y serpientes es- 
th asociados a una vitalidad extraordinaria, a una potencia sexual descomunal, 
a la longevidad y a1 rejuvenecimiento peri6dico. Asimismo, estAn ligados 
a las riquezas del subsuelo: 10s metales preciosos, sobretodo el oro. Con- 
trolan las aguas que brotan de las profundidades y estsn relacionados con 
las aguas celestes, las lluvias. 

A nivcl individual o por rnedio de especialistas, es posible benefi- 
ciarse de parte dc estas cualidades o riquezas, corno por ejemplo segdn Luis 
Ib6rico Mas: 

Tomar un caldo de came de culebra mantiene joven 
Tomar la sangre de la culebra purifica la sangre humana 
Comer'la came de la culebra inmuniza contra 10s hechizos y la brujeria 
Comer carne de lagarto aumenta la potencia sexual 

Segrin cornunicaci6n personal de Luis Millones Santagadea: 

En el valle de Virc, se come la carne del lagarto para recuperar las 
capacidades viriles perdidas 



En el trabajo realizado en la pampa de Anta, Demetrio Roca Wall- 

parimachi recoge informaciones semejantes: 

El sebo de la culebra y de la lagartija cura las lisiaduras 
El sapo en una chacra inhala todas las eniermedades del ambiente ... 

Segdn comunicaci6n personal de Leo Casas: 

"La culebrina o culebr6n", came de culebra remojada en aguardien- 
te, da: salud, regeneracibn, rejuvenecimiento, potencia sexual, 
inteligencia ..." 

Margot Schmidt de Ortiz recuerda que por 10s afios 30 en Puno se 

usaba: 

Un macerado de culebras y sapos para curar a la mujer infbrtil. 

En Oruro, existia una piedra en forma de sap0 con un hueco en la 
base. A 10s que lograban arrastarse por este hueco se decfa que iban a vivir 
mucho, a 10s que no lo lograban se decfa que vivirfan poco. Esta piedra era 

considerada como el samiri de Oruro, es decir un lugar impregnado de la 
fuerza vital de 10s antepasados, 10s cuales podfan dar de esta fuerza a sus 

descendientes para revivificarlos o tambiCn negArsela. En este caso, exis- 
te una identificaci6n entre la representaci6n del sapo y 10s antepasados: e l  
culto es para ambos, la revitalizacidn proviene de ambos. (Paredes: 1963, 
74) (Mariscotti de Gorlitz: 1978) 

Sc dice en cl mundo andino que criar una lagartija en la casa pro- 
tege dc todo mal, sobretodo de la envidia; trac suerte. Segtin Mbtraux (19531 

6), 10s Chipaya dc Carangas guardaban sapos o lagartijas en cajas de vi- 
drio, lcs alimcntaban con bombones y Ics hacian ofrcndas y libaciones cada 
martcs y vicrncs. En este sentido, sc puede hablar de un culto a esos ani- 

rnalcs. Igualmente, 10s samiri recibian ofrendas y a veces sacrificios de ani- 

malcs -llamas ncgras- en Umala. En el distrito de Pacapauza de la pro- 
vincia de Parinacochas, 10s brujos "... vclan (un mufieco) durante nochcs 

ofrendando a1 dios sapo o culebra". (1950: 493). Como vemos, adn en la 

actualidad sc lcs pucdc rendir cullo y utilizar sus podcres para bien o para 

daiio. 

Recordando este culto, 10s diccionarios aymara traducen sapo con 

la voz Harnppatnr o Hamppati (Bertonio), o Jamp'ati (De Lucca), per0 Hamp- 
pattitha se interpreta "adorar, reverenciar, rogar y besar" (Bertonio), y Jamp- 
'atiwi "adoratorio, lugar de adoraci6nV (de Lucca). En Puno, Jamp'atu es 



el "sapo" y Jamp'ati significa "beso". 

Sin embargo, estos animales en muchas circunstancias inspiran temor. 

Segdn Luis Iberico Mas (1981: 95-6) "...Ante la culebra el campesino se 

demuda y se horroriza ...", "...consideran que este animal no es propiamen- 

te un emisario sino el enemigo mismo". Hemos visto su adscripci6n a1 Su- 

pay, o "diablo" o "demonio". En el relato de Supaya se dice que molesta- 

riin a 10s hombres de hoy. Nos preguntamos cugles son estas molestias y en 

quC Cstas favorecen a la entidad agresora, a la enemiga del mundo de Jesucristo. 

B. Molestias que traen a 10s hombres actuales estos animales y 

apropiacidn de  sus poderes a fines de  daiio 

1 )  Disturbios en las relaciones humanas 

A prop6sito de "La Semana Santa y Pascua, en la cultura Aymara", 

Victor Ochoa Villanueva narra (1975): 

"Dicen que el dia de Jueves Santo el "Alajj Pacha" (el cielo) o la 
Gloria est4 abierta. En el cielo se realizan grandes ceremonias en 
honor a Jesucristo. Por su parte ese dia Dios bendice a todas 
las plantas y seres vivientes que existen en la tierra. Por eso reco- 
gen la variedad de yerbas y plantas, porque estas yerbas dicen que 
tienen cierto poder para curar las enfermedades. Muchos afirman 
que el dia Jueves suelen escuchar 10s sonidos de la campana del cielo. 
Este sonido es escuchado por las personas que se encuentran tris- 
tes apenados y que tienen bastante fe en Dios. 

En estos dias de llanto y redenci6n, 10s aymaras suelen matar a las 
culebras, lagartos y sapos que son considerados como demonio. A1 
respecto sostienen que la culebra, lagartos, sapos y otros animales 
fieras son creados por el diablo. Cuando Dios cre6 seres como el 
piojo y 10s animales buenos, el diablo tambiCn cre6 la pulga y 10s 
lagartos y 10s animales fieras como una actitud de competencia. Por 
eso hoy en dia la gente tiene la idea de no quedarse at& sino fomentar 
competencias y envidias como una herencia que se sigue. Por eso 
en estos dias en que hay una lucha entre el dios del bien y el del 
mal, hay que matar a 10s seres pertenecientes a1 diablo ... 

... Durante la Semana Santa o Pascua ... la gente Cree que Dios sufre 
muchos castigos y persecuciones de su enemigo el diablo. Por eso 
nadie tiene que pelear, reilirse, odiarse etc ... porque estas actitudes 
son cometidas en contra de Dios ...". 



Vemos que aqui la naturaleza y la funci6n de 10s animales serfan: 

PIOJO PULGA 

Y ANIMALES DE DIOS Y ANIMALES DE SUPAY 

Naturaleza BUENA MALA 

Funci6n ? FOMENTAR COMPETENCIAS 
Y ENVIDIAS. HACER PELEAR, 
RERIR, ODIAR. 

El act0 de Supay (o diablo) de crear la pulga y otros animales malos 
viene en respuesta a1 act0 de Dios de crear el piojo y otros animales buenos 
y representa: 

EL INICIO DE LA ACTITUD DE COMPETENCIA EN EL MUNDO DE DIOS 

Encontramos en otras regiones andinas esta creencia de la influen- 
cia de 10s saps ,  culebras y lagartos sobre las riflas y peleas entre 10s hombres: 

. En las manipulaciones de 10s brujos 

Luis IbCrico Mas habla, en "El Mundo Agrario de Cajamarca", de 
la culebra y del sapo en uno de sus usos por l a  brujerfa: 

"(El brujo) prepara el sapo, la culebra y el murci6lago para darlos 
a comer a las personas que uno desea que riaen o peleen entre si 
y que pueden ser amigos o amantes." (p. 121) 

Demetno Roca Wallparimachi recogi6 unos datos sobre el sap0 en 
la provincia de Anta, departamento de Cuzco. Cuando le hablaron de suefios, 
le contaron las interpretaciones, entre las cuales: 

"Quien suetla con un sapo sufririi un accidente, siendo lo mAs proba- 
ble que a1 dia siguiente tenga disgustos o riiias". (1966: 50) 

Pero 10s animales de Supaya molestan a 10s hombres de varios modos. 
Lo que exponemos a continuaci6n es m8s terrible adn que las rirlas y peleas. 



2 )  Ruptura de las relaciones humanas 

En adelante, nos referiremos s61o a las serpientes, a 10s sapos y a 

10s lagartos. Trataremos de 10s insectos en un capitulo aparte. 

. Vemos anunciada esta intempci6n radical de las relaciones humanas 

en 10s augurios de diversas regiones. La variedad del evento augural deter- 

mina modalidades distintas del destino de 10s presentes: 

- Uno de estos animales aparece de manera sribita en la casa 

Numerosas son las informaciones sobrc esta clase de augurios. Nuestros 

ejemplos son de Cuzco, Ayacucho (F'arinacochas, Lucanas) y Ancash. Demetrio 

Roca Wallparimachi recogi6 en la pampa de Anta, Cuzco, un augurio so- 

bre la culebra (p. 41): 

"Si se encuentra una culebra en uno de 10s apartamientos o divisiones 
de la vivienda, se tiene por seguro que el.fallecimiento de 10s c6nyuges 
es inminente, siendo primera en acaecer la mujer, para luego, a1 cab0 
de un aiio, ser el esposo y luego, 10s demds miembros de la familia 
que habitan en la casa donde penetr6 la culebra. Finalmente se tiene 
la creencia de que la casa se derrumbard por efecto de la mala suerte 
traida por el mach'aqway. No existe medio eficaz de contrarrestar . 
esta mala suerte, incluso 10s curanderos y brujos son impotentes para 
hacerlo". 

En la provincia de Parinacochas, se da a este augurio un significado 

semejante, aunque con menos detalles: 

En Coracora: 

"Cuando se encuentra una culebra en uno de 10s rincones de la,casa 
o dentro de las paredes; cuando se halla un sap0 todo esquelCtico 
dentro de la casa o en las paredes, es signo seguro de que la pena 
les persigue y que de un momento a otro va a suceder algo fatal o 
sea la muerte de algunos de 10s familiares". 

En Lamya: 

"Si en una casa aparece s6bitamente una lagartija, es seiial que uno 
de sus familiares habrd de morir pronto". 

En Pacapauza: 



"Cuando aparece una culebra en una casa, significa la desaparicidn 

de alglin miembro de la familia, o la separacidn de 10s c6nyuguesn. 

Ocurre lo mismo en Achapampa, provincia de Sihuas, departamento 
de Ancash (Clara Perez): 

"El lagano o la lagartija cuando aparece en la casa seiiala que pronto 
va a morir un familiar m& cercano, el que es m& familia. Poco tiempo 

antes de que muera mi papi, una lagartija subi6 a la espalda de mi 
mami. Mi mami sup6 que iba a morir mi papi. Ya estaba avisada". 

Una sefiora oriunda de una comunidad ayacuchana nos cont6 que una 

maiiana apareci6 en la cocina de su casa un enorme sapo amarillo. Se asust6 

mucho. Le dijeron que eso significaba la muerte para una persona de la casa 
y que el responsable era probablemente su esposo, el cud deseaba su muerte. 
A pesar de no creer en tal interpretacidn del augurio, la sefiora hizo venir 

a una persona especializada para anular la brujeria. 

- Encontrarse o cruzarse con una culebra o un lagarto en el camino 

Dernetrio Roca Wallparimachi recogi6 igualmente este augurio en 

la pampa de Anta, departamento de Cuzco: 

"La culebra es considerada como la sombra del diablo o un emi- 
sario del mal, por lo que es comlin decir cuando una persona se cruza 
o encuentra con una culebra o Mach'aqway en el camino, que es 
seiial de ma1 augurio, existiendo la creencia de que Csta no volireri 

m5s a1 pueblo donde vive sino se ir8 a establecerse en ouo poblado, 
o, en caso contrario, su muerte se produciri en un tiempo cercano". 

Una joven de 15 afios, Graciela X, de Huasicancha, comunidad ubicada 
a cinco horas de Huancayo, en la direcci6n de Huancavelica, nos cont6 que 
su familia estuvo viviendo en Puquio varios aiios -su padre era mine- 

ro-. Pero un dia que estaban todos juntos caminando, una culebra cruz6 

su camino. A1 regresar a la casa se dieron cuenta que les habian robado todo. 
DespuCs de eso, resolvieron irse. Se fueron a vivir a Abancay. 

J.M. de Santa Cruz de Cajamarca, se acuerda que su abuela le cont6: 

"Encontrarse con una culebra, o un lagarto en el camino significa 

mala suerte. Es decir, son el mismo diablo. Es el diablo que aparece". 



En la provincia de Parinacochas, distrilo de Oyolo: 

"... Cuando les cruza una culebra, un zorrino o una perdiz, creen 
que anuncian la separacidn de una persona muy cercana ..." (492) 

- La culebra pasa entre dos caminantes 

Segdn Edgardo Cay6n Armelia, en el Apurimac: 

"La culebra, tanto en la vida real como en 10s suciios, indica sepa- 

racidn, raki ma1 aguero, y si sc atravicsa cntrc dos personas, una 
de ellas morirA ..." 

Raki significa separar, pero el vocabulario quechua castellano an6nimo 

de 1586 atribuye a este vocablo un significado particular: 

Raquim: agiiero que aparta 10s que bien se quieren. 

Encontramos lo mismo en el diccionario de Gonzalez Holguin (1608): 

Raqui: ma1 agiiero, como el que aparta 10s que bien se quieren. 

Este significado podria existir hoy en dia adn ... 

Los augurios de la provincia de Parinacochas anuncian iguales 

desgracias: 

Distrito de Pararca 

"Cuando dos personas caminan por la calle o por el campo y les 

cruza una culebra, es porque a una de ellas le anuncia pronta muerte 
o ausencia prolongada". (494) 

Distrito de Coracora 

"... cuando van de viaje o en cualquier parte de la chacra, y pasa 

de un momento a otro como un fildn de agua una culebra por en 

medio separindolos, es el anuncio mis contundente para aquel que 
ha estado adelante, muere primero y pronto. Hubo casos que por 
pura aprehensi6n han muerto.. . " (473) 



Distrito de Oyolo 

"Cuando viajan dos personas por un camino y son cruzadas por una 
culebra, es seilal fija de que una de ellas ha de morir pronto.. ." (492) 

Resumiendo la interpretacibn de estas tres clases de augurios, vemos 
que: sea que el animal mencionado aparezca de manera sdbita en la casa, 
sea que se le encuentre o cruce el camino, sea que la culebra pase entre dos 
personas, todos estos augurios anuncian la separaci6n de personas cerca- 
nas, sobrctodo dc 10s c6nyugucs o de 10s amantes. Pucdc llegar a ser sellal 
de la destruccibn de la familia entera. 

. Los sueilos pueden anunciar tambiCn la separacidn de 10s amigos 
o de 10s c6nyugues. Lo interpretamos asi quizas de manera algo arbitraria 
en el ejemplo siguiente, encontrado en el articulo de Demetrio Roca 
Wallparimachi sobre "El sapo, la culebra y la rana en la Pampa de Anta": 

"Si en 10s sueAos se le prendi6 el s a p  de cualquier parte de su cuerpo, 
es qhencha (ma1 augurio) seiial de que sus enemigos le esdn em- 
brujando o ya esti embrujado. El sap en 10s sueiios represents tarnbih 
el alma de 10s brujos muertos. 

Soilar con sap0 es siempre qhencha, ya que a 10s pocos dias sera 
victima del ernbrujamiento". (1966: 50) 

Nuestra interpretaci6n se hace a1 acordarnos del significado que, en 
1608, Gonzalez Holguin di6 a la palabra quencha: 

"El torpe de manos perdido, no granger0 no aprovechado que todo 
lo pierde y daiia". 

Quencha ccari. El amigo, o casado que no le quiere la amiga, o muger, 

que le ha aburrido. 

Quencha huarmi. La muger aburrida del varcin. 

Quenchani. Aburrir, y dexar el hombre a muger, y 10s casados re- 
pudiarse, o dexarse. 

Los diccionarios actuales de la regi6n de Cuzco atribuyen a esta palabra 
un significado de fatalidad, de suerte extremadamente adversa (Lira, 



Cusiwaman). Aunque no registren precisamente la conotaci6n relevada en 
el siglo 17, es posible que la separaci6n de 10s amantes o c6nyugues sea hoy 
en dia una de las manifestaciones.mayores de la adversidad, de la mala suerte. 

Si recapitulamos entonces lo expuesto sobre la interpretaci6n andina 
de 10s augurios y de 10s suefios, vemos que en ciertas circunstancias sapos, 
lagartos y culebras anunqian la separaci6n de 10s seres cercanos y en primer 
lugar de 10s c6nyugues o amantes. Esta separaci6n puede ocurrir por riiias 
o por la llegada de la muerte. 

En cambio, como lo hemos visto en articulos anteriores, el piojo 
propicia la uni6n de la pareja. Favorece la reciprocidad, la interayuda, el 
amor en la pareja. Recordamos un cuento recogido en Humcane, departamento 
de Puno (Arguedas, Izquierdo Rios: 1947): 

"Enue el marido y la mujer se disgustaron y pelearon todo el dia, 
cuando era tarde, la mujer comenzd a rascarse, entonces el marido 
le dijo ven; que tienes te ver6; y vi6 que tenia bastante piojo, y con 
esto se amistaron. Esto cre6 Dios para amistarlos. El piojo se dice 
que hace siempre amistar a marido y mujer". 

Los animales de Supaya se oponen entonces a1 piojo en lo que concieme 
a su cfccto sobre las rclacioncs en la pareja. Buscan a la scparaci6n de 10s 
micmbros de la pareja, por las riiias o por la muerte. 

PIOJO SAPOS, LAGARTOS Y SERPIENTES 

Funcidn relativa 
a relaciones en UNION SEPARACION 
la pareja 

3 .  Fomentar relaciones humanas no deseables 

Los animales de Supaya pueden tambiCn anunciar o provocar la uni6n, 
per0 una uni6n fuera de la normalidad. 

- En 10s sueiios 

Victor Ochoa Villanueva evoca unos pron6sticos en base a suefios 
en el mundo Aymara: 



"Sofiarse con lagartos y culebras significa que ha sido tentado por 
alglin espiritu mal6fico y a causa de esta tentacidn pueda que enferma 
gravemente. Algunos dicen que representa a 10s hombres malos; 
siempre en cuando que 10s lagartos se conviertan en alguna persona 
en suefio". 

i D e  quC naturaleza seria esta tentaci6n? Luego de  leer un articulo 

de  Mabel Preloran sobre 10s suefios en la cultura otavalefia, pensamos en 

la posibilidad de una evocaci6n sexual prohibida. Reproducimos a continua- 

ci6n un fragment0 de  este articulo: 

"Todas las informantes coincidieron en que algunos de 10s elemen- 
tos de 10s sueiios, tanto 10s simbolos como el contexto, eran tabli. 
Por ejemplo, lagartijas viejas y grandes, ya sea percibidas como 
simbolo o como detalle, representan una conducta sexual reprobable 

(corno podria ser incest0 o infidelidad conyugal) en la casa de la 
persona que soiid. Tres de seis informantes coinciden en que, muchas 
veces, estos sueiios no predicen necesariamente una conducta sexual 
reprobable. La otra interpretacidn es que existen deseos de que eso 

ocurra en la mente de alglin enemigo, quien esd  haciendo brujeria 
para lograrlo. Es por eso que a estos suefios se 10s mantiene en secreto, 
o s610 se 10s comenta con personas de suma confianza para evitar 
rumores o mala reputacidn sobre 10s miembros de la casa del que 
lo soii6 ... " (1987: 114) 

"... me animC a preguntar quC simbolo aparte de la lagartija era con- 
siderado pecaminoso. Entre la reciCn lIegada y otra de las seiroras 

mayores me explicaron que la vibora tambiCn podia tener conno- 
taciones' sexuales en 10s suefios; sin embargo, cuando estos dos 
animales eran viejos, dejaban de tener connotacidn sexual y sim- 

plemente anunciaban "buena suerte". Una de las jdvenes se animd 
a intervenir y dijo que en su familia la serpiente era considerada 

'siempre' un simbolo de suerte, sin tener en cuenta la edad del animal. 
Pero aclar6 que, para mantencr la suerle, era neccsario manr.cner 
el sueiio en secreto. Cada vez que se dice de la serpiente del sue- 
iio, la suerte pierde poder ... 

. . .En realidad, todas las mujeres consideraban que la interpretacidn 
de la joven sobre la serpiente era errada, y se extralaban que la farnilia 
no le hubiera explicado que cuando se decia que significaba suerte, 
se lo hacia con un doble sentido; significaba suerte para encontrar 

un buen marido o compailero sexual, y la serpiente (y esto se me 
explic6 con analogias) significaba el pene". (1987: 116) 

La simbolizacidn sexual que se atribuye a la lagartija y a la serpien- 



te en 10s suefios de las mujeres otavalefias existe posiblemente en otras regiones 
andinas. Cuando Angel Avendaiio, hablando de 10s suefios, dice: 

"Sonar serpientes indica traici6nU. 

es posible que la traicidn mencionada sea de amor y que se trate de soiladoras. 

Aparte de esta simbolizaci6n, existen otras, corno el dinero, el ma1 
viento. El sexo del sofiador dcbe influir probablemente en el significado asi 
corno las particularidadcs del sueilo. Hemos insistido por el momento sobre 
la sexualidad en 10s suefios porque estamos tratando de las rclaciones humanas. 

- En 10s cuentos 

En 10s cuentos, nos parece que lagartos y culebras representan la 
seducci6n masculina. Es conocido el cuento titulado "La arnante de la culebra", 
publicado por JosC Maria Arguedas. Este gCnero de simbolizaci6n que asocia 
el lagarto o la serpiente a1 hombre seductor parece ser pan andino. 

Un relato de la provincia de Sihuas, departamento de Ancash, na- 
rra una de estas historias de seduccidn (Apolinaria Carrillo): 

"Era un banquete con gente rica. La culebra era rica. Iba a esco- 
ger a su novia. Toda la gente, las autoridades, se reunieron en un 
almuerzo. La culebra dijo: "~Quitn se quiere casar conmigo?". Nadie 
queria. Por fin se acerca una chica. A1 ir a la iglesia, le dijo: "Dame 
tu brazo". Se enrosc6 en el brazo de la chica. A 10s ocho dias estaba 
encinta, se sentia mal. Cuando tenia relaciones, desaparecia la culebra, 
No sentia nada la chica. Tuvo una criatura con cuatro cabezas y cada 
cabeza tenia un solo ojo, el cuerpo era de culebra. Esta criatura era 
waraqlley. Una media parte era de 10s puquiales, una media par- 
te de la culebra". 

Los sapos parecen ser m8s ambivalentes. En el cuento que sigue, 
representan a la seducci6n femenina. Pero quizas en otros contextos puedan 
estar asociados a la seducci6n masculina. 

Demetrio Roca Wallparimachi escuch6 en Anta el relato siguien- 

te: 
"Habia una vez una senorita entrada en aftos; cierto dia se di6 cuenta 
de que sentia todos 10s sintomas del embarazo, mas no habia tenido 
relacidn amorosa alguna Pas6 el tiempo y su vientre presentaba apenas 
un pequeilo abultamiento que hasta 10s nueve meses no crecid gran 



cosa; llegado el dia del alumbramiento vi6 que 10s reciCn nacidos 
eran dos sapitos hembras, que tenian la virtud de hablar. La madre 
se vi6 obligada a criarlas ocultas, encerradas en una habitaci6n. 
Pasaron 10s afios y 10s dos sapitos llegaron a tener una melodi- 

osa voz; 10s transeuntes que por alli pasaban a1 escucharlas can- 
tar quedaban grandemente sorpendidos. Dos jdvenes se prendaron 
de sus cantos y un dia ingresaron en el patio de la casa para recono- 
cerlas, per0 encontraron una puerta cerrada; deuis de la cual, se 
oian las voces. Uno de ellos acudi6 donde la madre proponiendo 
mauimonio. La madre, conocedora de la verdad, se neg6 a presen- 
tarlas, pero, como insistiera el muchacho, no tuvo mis que confe- 
sar la verdad sobre el origen misterioso de sus hijas, hecho este que 
no alter6 en nada 10s deseos del pretendiente. DespuCs de 10s pre- 

parativos correspondientes se realiz6 la boda con asistencia de 10s 
familiares; a1 instante en que el sacerdote iba a bendecirlos, todos 
10s presentes quedaron at6nitos de ver como el bauacio se trans- 
form6 en una bella muchacha; asi el matrimonio vivi6 feliz e 
inmensamente rico". (:46) 

El sap0 hernbra seduce a 10s hombres con su voz melodiosa. La 

seducci6n de esta voz es tan grande que el enamorado acepta la amada tal 
como es: una sapita. Aqui el romance termina bien, a1 contrario de lo que 
ocurre con el lagarto y la scrpiente. Este desenlace nos recuerda ciertos cuentos 
europeos. 

En el caso del adulterio cometido por la mujer de Tamtaiiamca 
(Manuscrito de Huarochirf), dos serpientes viven en el techo de la casa y 
un sap0 de dos cabezas estd instalado debajo del ba th  de la mujer. El marido, 
Tamtaiiamca, estd enfermo. Para curarlo es necesario destruir a estos ani- 

males: rnatan a las serpientes y el sapo, descubierto, huye volando hasta un 
rnanantial donde se instal6. Se dice que vive ahi desde entonces, haciendo 
desaparecer o .enloqueciendo con su iNa! a la gente que llega hasta este lugar. 
Entonces, el adulterio de la mujer, asociado a la presencia de las serpien- 
tes y del sapo, provoca la enfermedad incurable del marido, la cual signi- 
ficad el principio del fin de una humanidad. El sapo sobrevive en un manantid, 
provocando con su voz la desaparici6n o el enloquecimiento de 10s pasan- 
tes. Nos preguntamos: ~ E s t a  locura que se debe a la voz del sap0 sera de 
deseos prohibidos, de pasi6n indebida? Es lo que seria acorde con la opini6n 
de Alejandro Ortiz Rescaniere cuando compara el simbolismo del sap0 y 
el de la rana (1986: 203): 

"El sap0 (hamp'atu o ampatu en quechua) representa a1 deseo ex- 
cesivo, prohibido, a1 amor bestial, a la relaci6n anormal e infertil. 

En el ouo polo semAntico, la rana (Kayra en quechua) personifi- 



ca la fertilidad de 10s campos, el orden presente, el amor mesura- 
do". 

Asi como el hijo de la culebra y de la chica naci6 waraqlley en el 
relato de la sefiorita de Sihuas, Ancash, 10s frutos de las relaciones anor- 
males o prohibidas nacen anormales. Segdn la misma sefiorita, e l  hijo de 
un matrimonio de primos hermanos naci6 como diablo y de su cuerpo nacie- 
ron gusanos que se desparramaron por todas las chacras. Es por eso que hay 
ahora 10s gusanos de la papa. En el sur andino, estos nifios son portadores 
de mala suerte. Un relato de Umasbarnba, departamento de Cuzco, narra como 
una jovencita tuvo relaciones amorosas con un estudiante de "Tayta Cura". 
El bebe, fruto de estos amorcs prohibidos, se transform6 en gusanos negros 
que se multiplicaron, volaron y destruyeron 10s sembrios de 10s ayllus: era 
un qquenchasca (poseso de ma1 aguero) (Arguedas, Izquierdo Rios: 1947). 
La mala suerte, l a  dcstrucci6n de 10s sembrios, anunciadora de hambruna 
y de muerte, proviene de relaciones amorosas prohibidas. 

- En las creencias 

Se dice que 10s sapos pueden ser peligrosos para las mujeres. Las 
madres advierten a sus hijas de tener cuidado cuando van a orinar: deben , 
ir en un sitio descampado y seco y no donde haya pasto ni humedad, porque 
un sap0 puede saltar y prenderse de su sexo. Desprender a1 sap0 es casi 
imposible. S61o se logra hacerlo quemdndole la espalda con brasa calien- 
te. (Leo Casas, comunicaci6n personal) 

Se@n And& Michaud, en la comunidad de Qollana, distrito de Coata, 
Puno, se dice que 10s sapos asustan a la mujer despuCs del parto y que la 
culebra, atraida por el flujo menstrual, busca penetrar a las mujeres. Igual- . 

mente, cuando las mujeres estdn en period0 de lactancia, la culebra las busca 
para mamar (1970: 7): 

"... se Cree que la culebra penetra y ataca a las mujeres, en espe- 
cial cuando esdn dando de lactar a sus nifios. Cuentan el caso de 
una mujer que fue penetrada por una serpiente y muri6; y cuando 
sus padres abrieron el cadfiver, encontraron denuo de 41 sapos". 

Demetrio Roca Wallparimachi recogi6 datos semejantes en la pampa 
de Anta, Cuzco (1966: 63): 

"Existen relatos referentes a mujeres que han sufrido ataques de estos 
reptiles en oponunidades de descuido, a1 quedarse dormidas o ebrias; 
asi cuando la mujer esd en su ciclo menstrual es perseguida por 



la culebra, llegando en muchos cams a introducirsele por la vagina 
aprovechado el sueiio o la inconsciencia por efecto de la embriaguez. 
Dicen tambitn, que si una mujer a1 estar amamantando a su bebt, 
se queda dormida en el campo, la culebra aprovecha para chuparle 
10s senos, disuayendo al beb6 con la cola que le introduce en la boca 
a manera de pez6n; por este hecho se le seca la leche y el beb6 
comienza a enflaquecer, llegando a morir despuCs de unas semanas". 

~n toncks ,  las circunstancias en las cuales las serpientes asustan o 
atacan a las mujeres son 10s periodos en 10s cuales se manifiesta la fertili- 
dad (flujo menstrual, lactancia). Pueden asi impedir la reproducci6n o provocar 
la muerte del fruto de la reproducci6n, el bebe. Existen en 10s Andes rela- 

tos sobre mujcres penetradas por serpientes que despuCs permanecen en su 
vagina imposibilitando una relaci6n sexual con un hombre y en consecuen- 
cia la procreaci6n. Igualmente, la atracci6n que tiene para el sap0 el sex0 

de la mujcr podria obcdecer a intenciones semejantes. Asustar a la mujer 
despuCs del parto es una agresi6n a la fertilidad. 

- En las manipulaciones 

La posesi6n de la cabeza de la serpiente da ciertos poderes a su 
' 

poseedor. La joven de Huasicancha, Graciela, nos cont6 que su abuelo siempre 

llevaba en su bolsillo una cabeza de serpiente. Era "mddico" y decia que 
cuando una persona se encuentra con una culebra en el camino, debe mirar 
dos veces el sol. Asi la culebra se atonta. Luego es f k i l  matar a la culebra 
con un palo o cortarle la cabeza. Seglin Graciela: 

"La cabeza de la serpiente hace que la gente quiere mucho y ayuda 
para hablar: nadie puede ganar hablando a quien tiene la cabeza de 
la serpiente". 

Encontramos una creencia semejante en el distrito de Coracora de 
la provincia de Parinacochas: 

". . . Para hacerse querer con locura es poseer la cabeza de la culebra 
con su piedrecita que es dificil encontrar y 10s que la hallan tienen 
el privilegio de ser queridos de cuantas sean." (469) 

La posesidn de la cabeza de la serpiente da la facultad de hablar de 
tal manera que todas las mujeres se enloquecen de pasi6n por el poseedor 
de esta cabeza. 

La cola de la serpiente da tambien ciertos poderes. Generalmente, 
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las personas llevan sobre s i  la cabeza y tambiCn la  punta de la cola de l a  

serpiente. La  cabeza daria la facultad de hablar de  manera seductora y 
enloquecedora mientras que la cola aurnentarfa la potencia sexual (Leo Casas, 

comunicaci6n personal). 

J.M. jovcn oriunda dc Santa Cruz dc Cajamarca nos cont6 un modo, 

utilizado por 10s brujos, de hacer que una mujcr se enamorc aunque no lo 

quicra: . 
"Por ejemplo: un joven de ma1 vivir y de mala familia quiere que 
una chica de buena familia se enamore de 61, per0 la chica no le 
hace caso. Entonces, el joven busca a un brujo que confecciona un 
muiieco con una cabeza de s a p ,  un paiiuelo o una foto de la chica, 
unos pelos del cabello de la chica y unos pelos de gato. Luego este 
muiieco debe ser enterrado a escondidas en la tierra que cubre un 
muerto, durante un sepelio. De la noche a la mailana, la chica busca 
a este joven, le sigue, hace todo lo que 61 dice, todo lo que 61 quiere. 
Esto le pas6 a una chica tranquila, de buena familia , en Santa Cruz. . 
Fue embrujada. La familia la hiz6 curar. El tratamiento dur6 tres 
allos. Pero la chica no qued6 bien ..." 

"Un joven de mala familia, eran ladrones y vivian en una choza, 
se enamor6 de mi hermana. Por supuesto mi familia no queria, mi 
hermana tampoco. Entonces este joven pidi6 a uno de mis herma- 
nos menores que le vendiera 10s cabeUos que se quedaban en el p ine  
cuando mi hermana se peinaba. Mi hermano inocente aceptb. Yero 
inocentemente tambi6n nos hablo de eso antes & entregar 10s cabellos. 
Mi padre fue a denunciar a este joven. Cuando fueron a su casa, 
lo registraron: iTenia una cabeza seca de serpiente en el bolsillo! 
Adentro de la choza, encontraron un muileco, la foto de mi herma- 
nas,pAginas escritas de un cuaderno de colegio ... jtodo preparado 
para el embrujamiento! " 

- Seglin 10s signos 

La relaci6n de  estos animales con la seducci6n, con la  sexualidad 

aparece entonces a travCs de 10s sueiios, de 10s cuentos, de las creencias sobre 

la apropiaci6n de sus poderes. Pero se oponen a1 piojo en el sentido que no 

se trata de un amor mesurado, equilibrado, dc pareja, sino de una seducci6n 

que enloquece a 10s o las que escuchan el "habla" de 10s animales. Este habla 

va con una sexualidad especial, pues Angel Avendafio registra sobre el sapo 

que: 



"Mancha en fonna de sapo en las partes pudendas de v d n  o mujer, 
signo de complacencia sexual desmesurada". 

Si relevamos que Angel Avendaiio registra para China saqra el 
significado de: 

"Diablesall ..dl... simboliza la insatisfacci6n sexual o el incontrolable 
e insaciable apetito carnal". 

Podemos emitir la hip6tesis que 10s animales "dichos del diablo" 
compartirian las caracterlsticas que se atribuyen a Cste o a la diablesa. Entonces, 
podrfamos resumir lo antedicho en el cuadro siguiente: 

PIOJO ANIMALES DE SUPAYA 
Y ANIMALES BUENOS 

CONVERSACION R ~ A S  0 HABLA ENLOQUECEDORA 

AMOR OD10 0 PASION 

UNION SEPARACION 0 UNION INFELIZ 

SEXUALIDAD 
MESURADA 

PAREJA 

SEXUALIDAD INTERRUMPIDA 
0 INSACIABLE 

NO PAREJA 0 MALA PAREJA 

CONCLUSIONES 

Entonces, podemos emitir la hip6tesis que el piojo representa la uni6n 
equilibrada de lo masculino y de lo femenino, base del orden social. En este 
marco, la reproducci6n y la multiplicaci6n armoniosas de 10s hombres for- 
talecen a la entidad ordenadora y resguardadora del presente -Jesucristo 
en nuestro relato-. En cambio, 10s animales de Supaya buscan impedir o 
destruir este equilibrio. Enemigos de la pareja, de la familia, del orden social, 
actiian con miras a debilitar a la entidad del orden presente y a facilitar la 
victoria de la entidad de abajo y del caos -Supaya en nuestro relato-. 

Actualmente, como dice el narrador de Puno: "Todo hombre tiene 
de Dios y de Supaya. Unos mds de Dios, otros mds de Supaya". El hombre 
se encuentra en el  centro de la lucha entre ambas entidades. Su fortaleza 



o su debilidad hacen oscilar la situaci6n de este mundo, de esta Cpoca, hacia 
un equilibria o un dcsequilibrio. Mantener a la conversacidn entre el hombre 
y la mujer, conservar a la pareja con la ayuda del piojo y asi permitir la 
reproducci6n y la vida social en la armonia y el amor, es la condici6n de 
sobrevivcncia de esta humanidad, de este mundo y de esta Cpoca, estrecharnente 
ligados a Jesucristo. 

El piojo esti  hecho para el hombre: sus alitas tienen la dimensi6n 
exacta como para volar cubriendo la distancia que separa un hombre del 
otro, una criatura de su padre, un padre de su criatura (Arguedas:1972); 
piojos y liendres estan hechos a la medida de 10s dientes del hombre, nunca 
se pierden en la boca a pesar de ser tan diminutos, van directamente a la 
muela, "es su naturaleza" (Souffez: 1988). 

Sin embargo, lo hemos visto, 10s animales de Supaya son respeta- 
dos y reverenciados por sus fuerzas y sus poderes. En Puno, se dice de ellos; 
"Los animales del demonio, json poder!". El cuadro siguiente muestra las 
oposiciones de cualidades de estos animales y del hombre dotado del pio- 
jo, es decir transformado: 

1 1  VIVE EN PAREJA I ENEMIGOS DE LA PAREJA I 

EL HOMBRE CON EL PIOJO 

FUERZA VITAL, POTENCIA 

SEXUAL, FERTILIDAD, 
INTELIGENCIA.. . 
LIMITAD AS 

VIDA CORTA 

ENVEJECIMIENTO 

LOS ANIMALES DE SUPAYA 

FUERZA VITAL, POTENCIA 

SEXUAL, FERTILIDAD, 
INTELIGENCIA.. . 
EXTRAORDINARIAS 

I 

VIDA LARGA 

REJUVENECIMIENTO 

DUEROS DEL AGUA Y DE 

LAS RIQUEZAS 

SUBTERRANEAS 

LIGADOS A LAS LLUVIAS 

Si comparamos este cuadro con el primer cuadro (p. 14), que fue 
elaborado a partir del analisis del relato de Puno, observamos que Supaya 



y sus animales representan a las fuerzas de la juventud: turbulentas, indis- 
ciplinadas, incontroladas, salvajes. Su etema juventud les opone a la evoluci6n 
del hombre con l a  edad. Este hombre envejece y, en el curso de su vida, aunque 
tenga su Cpoca de juventud durante la cual es quizas pr6ximo a1 mundo de 
Supaya, va hacia la edad madura disciplinhdose, encauzfindose, es decir 
siguiendo el modelo de Jesucristo. Sin embargo, con su victoria Supaya logr6 
penetrar en el coraz6n del hombre que por esta raz6n guardara en s i  mis- 
mo, durante toda su vida, el germen y la atracci6n de lo salvaje a la par de 
la nostalgia de la juventud. 

En la perspectiva evolutiva mencionada, el despioje y el peinado entre 
hombre y mujer, 10s que representan a la vez a la conversaci6n y a la 
constituci6n de la pareja, podrian significar tambiCn el primer paso de la 
juventud hacia la madurez, la aceptacidn de las normas sociales y la 
conformidad con el modelo de Jesucristo. 

El piojo une a hombre y mujer, a padres e hijos, y establece la distancia 
exacta que debe existir entre dos seres, el tiempo exacto que debe durar la 
uni6n. La distancia que cubre en su vuilo dicho piojo con sus diminutas alas 
es la distancia que debe de existir entre 10s hombres, m8s cerca vendria quizas 
la pCrdida de la identidad, m8s lejos se produciria quizas la indiferencia. 
El tiempo de uni6n es lo exacto como para permitir la satisfaccidn y la pro- 
creaci6n sin que uno u otro pierda la autonomia ni la identidad. 

El piojo representaria entonces, en el campo de las relaciones humanas, 
no solo la uni6n equilibrada de lo masculino y de lo femenino, sino tam- 
biCn la de la generaci6n anterior (padres) con la posterior (hijos), el pun- 
to en el cual el menor se encuentra con el mayor. 

En comparaci6n con las fuerzas y las capacidades de 10s animales 
de Supaya, las del hombre dotado del piojo aparecen limitadas. La repro- 
ducci6n humana es restringida (nace generalmente un hijo por parto, no es 
bien visto el  nacimiento de mellizos o gemelos); como lo hemos subraya- 
do el hombre envejece y tiene una vida corta. Pero estas mismas limitacio- 
nes van con la uni6n en pareja y el carifio entre generaciones. Favorecen asi 
la vida social. La reproduccidn restringida y la muerte impiden la super- 
poblaci6n con su secuela de hambre y de lucha encarnizada y deshumani- 
zada por un poco de comida. 

Los animales de Supaya se oponen a1 hombre dotado del piojo. Sin 
embargo, cuando las limitadas fuerzas del hombre sufren una merma mayor, 
cuando se debilitan demasiado, este hombre va hacia estos animales, hacia 



la gente de Supaya. Va a pedirles que aumenten en 41 las fuerzas de la vida, 
que le devuelvan la salud, la potencia sexual, las energias. Esta gente, cuyas 
fuerzas violentas, brutas, incontroladas, j6venes, brotan y se renuevan 
continuamente, estil presente, en el espacio y el tiempo humanos, como una 
fuente peri6dica de renovacibn. Sus fuerzas son necesarias y complemen- 
tarias. 

En el tiempo agn'cola, sapos, serpientes y lagartos aparecen con las 
lluvias y se van con ellas; son duefios ademils del agua subtemlnea. Las lluvias 
son necesarias: sin ellas no hay vida. Pero, a veces, las nubes opacan a1 dia, 
llueve torrencialmente, soplan vientos huracanados. Los campesinos rezan 
para que las lluvias se apaciguen, se regularicen, para que 10s vientos se  
transformen en suave brisa, para que se despeje el cielo y se aclare el dia. 
Por lo tanto, emiiimos otra hip6tcsis: asi como usay, cl dcspiojar, represen- 
ta a la uni6n equilibrada de lo rnasculino y de lo femenino, usiay, el escam- 
par, representa a la uni6n equilibrada de la lluvia y del sol5. Pues, sin lluvia 
no hay crecimiento, sin sol no hay maduraci6n. Ambas manifestaciones 
climilticas son necesarias, se temperan una a otra. Asirnismo nos pregun- 
tarnos: i l a  gente de Supaya, ligada a las lluvias y a1 agua subterrhea, se 
opone a1 piojo, tdrmino mediador, per0 cuill serfa el tdrmino faltante de la 
oposici6n, es decir la entidad o la gente que se sitiia en el extremo opues- 
to a la hurnedad: el de la sequedad? 

5. Nos referimos a 10s periodos de escampe durante la estaci6n de lluvia. Pero tambiCn en algu- 
nos lugares u i a y  o usyay o ushiay o ussariy o uariy  o usiyay seiiala la estaci6n seca. Alude 
a1 cese de la lluvia, sea extratemporalmente, sea en el tiempo debido. 
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