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t--l origcn tlc una enfcrmcdad se puetlc explicar tanto por causas natu- 

ralcs como por causas sobrcnatnrales y en ambos casos se cvitlcncia la prcscn- 

cia tlc mctaforas p nictonimias cspccificas. A vcccs, las metiforas  cuasi niili- 

tares forman parte dc1 vocabulario aprendido. mcmorizado: se trata clc Id 

acolnctida o ataquc clc 10s cspiritus. dcl cfccto devastador de  ciertas enfer- 

metlades, como por cjcniplo el s i ~ ~ t o .  de la curacibn dc  efcctos migicos. Este 

vocabulario basado cn la agresion c s t i  muy cxtcnditlo. ailn cuantlo no  consti- 

tuye el i ~ n i c o  clcmcnto a tencr en cucnta. l)e la misma manera n o  hay que 

dejar de  lado la tertninologia sobrc las pasioncs. Tenninos como la atraccion. 

la seduction. el delirio o el rcchazo han sido poco estudiados liasta el mo- 

men to. 

La prescntc investigation sc limitarri a la scducci6n como una fornia 

de  razonamiento propio de la zona antlina. Contrariamcntc a las cnfcrmeda- 

des agresivas, rl soq'ir rccurre a1 mismo tiempo a la tlulzura y perniciosidad 

reuniendo dc  csta manera 10s tcnias conocidos dcl demonio macho y dcl de- 

monio heinbra. 

La literatura antropologica dcstaca las sociedadcs que  utilizan el vo- 

cabulario propio dc  las pasioncs para dcscribir una en fermedad. Por  ejemplo, 

cn Fidji el hdroe Tcvoro sc disfraza bajo la forma de  un ser familiar, conoci- 

do,  ya sea en fornia de una mujer bella o de un hombrc atractivo segiln sea 

el caso, (Herr 198 1 ). En la practica Tcvoro se reserva el derecho de  conipla- 

cer  a las mujcres, mientras quc  Yulcwu Vukci tiene como mision seducir a 10s 

hombres. Estas relacioncs de Tevero y Yulewu Vuku con mujcres y hombres 

respectivamentc son peligrosas y pueden conducir a 10s iniplicados a la muer- 

te. A veces 10s efectos de &as relaciones no son tan funestos como  la niuerte 

y pueden ocasionar la posesion espiritual, las enfermedades vendreas o las in- 

fecciones cutaneas. U Q ~  victinia seducida por Tcvoro puedc dar  a luz un nilio 

prematuro o mucrto. Solamente el chanian puede liberar a la victima de es- 

tos asaltos sexuales. 

Otro ejemplo digno de mencion es el caso de 10s lban de  Malasia. En 



esta cultura la Anta Briyu se revela como un ser sobrenatural de sexo mascu- 
lino que ataca a las mujeres Iban cuando estan durmiendo para tener relacio- 
nes sexuales. Tambidn. existe un personaje femenino encargado de hater la 
guerra arnorosa a 10s hombres lban. Tanto aqui como en el caso de Tevoro, 
el individuo embrujado no puede resistir a la insinuacion del seductor del 
sexo opuesto. Este ser superior suele presentarse en forma de animal; mono, 
cocodrilo, leopardo. . . La A~itu Bti-vzi perjudica de una manera particular a 
la mujer casada. La debilidad de esta ultirna no le permite ocuparse personal- 
niente de la ofensa hecha a su honor y tiene que recurrir a1 chaman unica 
persona capaz de intervenir con eficacia. 

La el~fern~edad conlo sedticciotl ell lu zolza andina 

En la zona andina 10s relatos referidos a la seduccion contienen una 
carga emotiva importante que da lugar a lo irracional. Esto ultimo, general- 
mente, puede verse en la sociedad inca, jerarquizada, machista y militar. An- 
tonio de la Calancha (1638) relata como a principios de la humanidad no ha- 
bia suficiencia de alimentos para el hombre y la mujer (Urbano 198 1 ). En 
consecuencia, el hombre muere de hambre dejando asi viuda a su mujer. En 
esta situation la mujer es seducida por el sol. Este la deja encinta sin que ella 
lo sepa a traves de sus rayos solares y le hace dar a luz en un plazo de cuatro 
dias. Pachacaniac, dios rival del sol, celoso, entra en c6lera y mata a1 recien 
nacido esparciendo sus huesos por el campo. Los cuentos miticos de Huaro- 
chi; so11 tambien dignos de rnencion por su riqueza inf0rmativ.a sobre las es- 
trategias de seduccion e incesto. Es asi como el hCroe Tutayquire es seducido 
por una de sus hermanas llamada Chuquisuso la cual se exhibe delante de el. 
Por su parte, otro relato relaciona a Collquiri y Capyama. Collquiri, huaca o 
divinidad local, desea una mujer y se junta con Capyama con la cual desea ca- 
sarse. El se transforma en pijaro y espera a Capyama en la cima de una mon- 
taiia. Capyama atrapa a Collquiri y le mete debajo de su chal causindose a si 
misma un gran dolor. Entonces el pajaro sale y se transforma en un hermoso 
joven. Este reprocha a Capyama el haberle poseido demasiado rapido. No 
obstante Capyama y Collquiri no se separan y se van a vivir juntos. Existe 
otro relato que pone en evidencia a Huarochiri, el cuai es frenado en sus con- 
quistas territoriales por el encanto de una mujer, tactica utilizada en ocasio- 

nes por 10s .enemigos de 10s incas' . Algunas veces la mitologia presenta "se- 
ductores" que actuan en contextos de alianzas politicas. En tales ocasiones 

el personaje seducido colaborara en su propia seducci6n la cual engendra res- 
puestas violentas provenientes de 10s celos de sus rivales. Aunque estos rela- 

1. Los nombres de 10s entrevistados han sido omitidos con el fin de preserver su anonima- 
to en el presente trabajo. 



tos no mencionen a1 soq'a de rnanera explicita no se puede negar la impor- 
tancia de la seduccion como modelo de cornportamiento comunicacional. 

Actual interpretaci6n dcl soq'a 

El soq'a andino es una de las enfennedades tradicionales mas impor- 

tantes. Forman de un conjunto de enferrnedades que comprende el man- 
charisqa o susto, y el wayqa o pujyo las cuales son a rnenudo tratadas en rne- 
dios chamanes. Esta enferrnedad se caracteriza por el color palido del enfer- 
mo, la perdida de peso, la deshidratacion, la dislocation de huesos, la apari- 
cion de diversas mzrcas en la piel, la depresion psicologica y a veces por la 

presencia de la muerte. Frisancho Pineda (1 973) identifica el soq'a con la os- 
teomielitis. Por su parte Cavero (1 966) seiiala que el soq'a se puede identifi- 
car ademas de la osteomielitis con la artritis, con la osteoartritis, con la fibro- - 
sis y la ciatica. 

La denomination del soy 'a varia de una region a otra. Lastres (1 95 1 ) 
narra que el Maclzusca proviene del contacto con las emanaciones que salen 
de las turnbas antiguas. Cavero (1965 j asevera que Cste se explica por la in- 
fluencia de restos h u m a n ~ ~  quc esian Iocalizados en las turnbas antiguas o en 
10s lugares habitados por 10s gentiles definidos aqui como seres excluidos por 
la eleccibn divina. Frisancho Pineda ( 1973) utiliza el tCnnino k'aiskllaska pa- 
ra describir la misma realidad. Valdivia Ponce ( 1975) clasifica el soy 'u en tre 

10s ocho tipos de enfermedades conocidas colno folkloricas y le otorga el 
nombre de kaika. La kaika es producida por la influencia nociva y penetran- 
te de 10s muertos que se acaparan de la energia de la victima. Castro Pozo 
(1979) habla de la ayatuyo que se presenta en fonna de granos purulentos 
causados por 10s huecos antiguos. 

J. Nufiez del Prado (1970) y Juvenal Casaverde Rojas (1970) han re- 
copilado una serie de datos al respecto. Nufiez del Prado menciona el soq'u 

machu, el soq'a paya, el soy 'a pujyu y el soq'a wujuu. El soq'a machu se divier- 
te seduciendo a1 sector femenino gracias a su gran facilidad de expresion. Por 
su parte, el soq'a paya es especialista en la conquista de hombres casados 10s 
cuales se dejan seducir en el juego arnoroso. Estas conquistas se desarrollan 

cerca de la casa de la victima, contrariamcnte a1 soq'a machu el cual gusta rea- 
lizar sus seducciones en zonas mas aiejadas. Generalmente, las victirnas del 
soq'a paya confiesan su culpa antes de morir, aun habiendo preferido man- 

tener en silencio esta relacion hasta el ultimo mornento. TambiCn hay que 
sefialar que el hombre "da a luz" un niiio despues de nueve rneses de emba- 

razo simbolico. Por otra parte el soq 'a pujyu marca a todos aquellos nifios 

quc se acercan a1 agua. Estos niiios regresan a sus hogares con gastritis, con 

dificultades broncopulmonares o con cualquier otro tipo de infeccion. A su 



icz.  el ~ r ) q  ir ~cw.~.ru toma forrna de fuertes vientos suscitados por 10s descen- 

clientes de 10s antiguos iiutrpus que poblaban la ticrm en 10s coniienzos dc  la 

humanidad y clue tuvieron clue ceder el lugar clue ellos ocupaban al sol. A cs- 

ta enumoracion del soq'ci. Casaverde Rojas ( 1970) afiadc a la nomenclatura 

el J O ~  ;I obtenido despi~ds de la posesion. Segiln ('asavcrdc el ~ o q  u plrj1.11 oca- 

siona una compleja enfcmicdad mental y fisica. psicologica y psicosoniiitica 

en  13 quc 10s medios curatives son variados y con un cierto parccido a la dcs- 

cripcion dcl srrsro Ileclia por  Trotter ( 1982 ). 

.Ile rodologiu 

Par2 llevar a cabo la prcsente invcstigacion se han utilizado dos meto- 

dos principalnlente: la 0 b s e ~ a c i o n  participativa y la entrevista en profundi- 

dad. La muestra elegida c s t i  constituida por 27 chamanes y curandcros que 

viven en la regibn del Cusco. a1 sur dc Peru. k:n la mitad de 10s casos las ob- 

s c ~ a c i o n e s  se han llcvado a cabo durante las sesiones de curacion. Tocfos 10s 

curanderos y chamanes accptaron responder a las preguntas ef'cctuadas. Las 

preguntas hacian referencia al origen de sus doctrinas. a la prictica dc  las 

mismas y a1 futuro del chanlanismo. I'or i~ l t imo  hay quc sclialar clue esta in- 

vestigacion sc dcsarrollo durantc varios meses cntrc 1983 y 1985'. 

La description del ~oq'cr varia cn funcion de un nucleo comun. tal co- 

m o  la presencia de un ser quc sobresale de lo ordinario y clue se da a conocer 

como seductor,  moralists o persona astuta. Dcscendientcs de 10s antiguos 

fiaupas, apresados por  el sol y refugiados en la tierra 10s soq;1 son maestros 

cn el arte de la seduccion en el cirrso dc la cual la mayoria cle las victimas ce- 

den a1 ~ L I L ~ O .  El precio de esta experiencia es elevado ya quc el roqir origina 

problen~as f isicos y psiquicos. Muclias veccs sobrcviene la muerte como rc- 

sultado del soq'a sicndo frecucnte cncontrar fanlilias clue han sufrido csta cx- 

periencia. En la region del Cusco el soq'u toma diferentcs fonnas. He q u i  

algunas de las formas recogidas a partir de nuestras encuestas: 

1. El soq'a machu: es  el ser sobrenatural que sc esconde en 10s lugarcs 

jscuros. Tonia forma de Ilonibrc elcgante y bien vcstido. Segun 10s cncuesta- 

l o s  el soq'u puede ser blanco o mestizo y 10s m i s  jovenes tienden a insistir 

2. Existe una jerarquia en el chamanismo andino. El nivel m L  elevado lo  constituyen 10s 

altomesayoq 10s cuales e s t h  en.contacto con 10s apu o dioses de la montatia. Los pam- 

pamesayoq ocupan el segundo rango y su poder es  menor. Los curanderos son herbo- 
larios y ocupan el rango mas bajo de la jerarquia. Contrariamente a 10s otros dos gru- 
pos. 10s curanderos no  tienen poder sobrenatural. Juan Nutiez del Prado distingue dos 
clases de altomesayoq (Nuiiez del Prado 1985). 



sobre el carlictcr mestizo dcl pcrsotiaje. Estc ser trata de  seducir a la persona 
clue se encuentre en su caniino. Como consccuencia del contact0 sexual en- 
tre el soq'u y su pareja nace un nifio que cs considerado como hijo o hjja dcl 
soq'u. A menudo el product0 de esta union es u11 recien nacido muerto o un 
niiio prematuro. El encuentro entrc este ser y su pareja puede tener lugar du- 
rante el curso de un sueiio. 

2. El soy 'u wunni: cs cl ser sobrcnatural quc toma la fonna de seduc- 
tora y acosa a1 peaton en 10s lugares rnis fainiliarcs. Se trata de una niujer 
clegan temen te vestida y portadora de joy as. Segun 10s infonnadores ella pue- 

de ser blanca o mestiza y a1 igual que en el caso del soq'a tnaclzu, 10s 1116s jove- 
nes la consideran sobre todo mestiza. 13 soy u w u r ~ ~ ~ i  tiendc a seducir a su pa- 
reja sexualrnente. Aqui, iguahnente que con el soq'a machu el encuentro pue- 
de tener lugar durante el desarrollo de un sueiio. 

3.  El soy 'u plrinr: este soy'u tiene conio base de partida las aguas es- 
tancadas. Provoca infecciones en la pie1 y en 10s huesos. 

4. El soy'u iris. el soq'u iris posee a 10s individuos cuando sale el arco 
iris en el cielo. Pcnetra por 10s orificios inferiores del cuerpo y ataca especial- 
nientc a las mijeres. Todo el mundo no reconoce esta fonna. 

5. El soqir wuyru o ma1 viento. Este soq'u se esconde en 10s rcmoli- 
nos dc  viento y puedc producir paralisis corporales sea parcialmente o total- 
mente. 

Existe un acuerdo gcncral sobrc la utilizacion del dispacl~o y de la qoll- 

pu para la curacion del soq'tr. Adcmas de estc. consenso de base, cada cual 

propone su propia farniacopea en la cual destacan la ruda, el burro, la planta 
Santu Mariu, el ajo y el taco. Es evidente que el soq'a maclzu y el soq 'u !vurini 

constituyeri las formas m$s ciificilcs de c u m  y es aqui clonde precisamentc 
10s chaniancs dcmucstran su sahiduria o incornpetencia. Lo clue es cicrto es 

que 10s chanianes quc no estan seguros de sus medios prefieren no arriesgar- 

sc en estas situaciones. 

A continuation dos eje~nplos de soqii recogidos por cios de mis infor- 

madores: 

El hijo de Valentin Sanchez de Cliacan file un dia a buscar miel a1 

monte Ninaqaqa. Este monte es considerado conio peligroso por 10s babi- 

tantes del lugar debido a que en el se encuentran restos y liuesos de antepa- 



sados. Despues de haber estado de juerga con sus amigos, el joven sufre una 
caida que lo lleva a p a r a  a la gruta donde vive el soqb. Parecc ser que el 
soqb estaba terriblemente hambriento. La victima se da cuenta que 10s 
huesos de su rodilla izquierda estAn a1 aire y que tiene heridas en sus dos 
piernas. En estas circunstancias la farnilia de la victima consulta~ a Don Pan- 
cho, colaborador dcl chamin Miguel Tito, muerto hace varios aAos y famoso 
por siis diversas intervenciones. Don Pancho nlanda comprar agua de azufre, 
vino y 10s objetos habituales a1 dispacho e insiste particularmente en que se 
consiga la coca kintu, un clavel negro, un clavel rojo y grasa de llama3. Des- 
puds del tratamiento el paciente se restablece parcialmente y comienza a des- 
plazarse con la ayuda de un baston, retornando a1 colegio para proseguir sus 
estudios, situacion que no  durara durante mucho tiempo ya que recae en ca- 
ma para no volver a levantarse mas. De hecho el curandero Pancho habia 
anunciado su muerte con antelacion.alegando que la victima habia tardado 
mucho tiempo en solicitar 10s cuidados de curanderos y chamanes. TambiCn 
anuncio que cuando el soq'u poseyera su cuerpo 61 moriria. El padre de la 

victima, todavia muy afectado por este suceso se acuerda haber visto cabezas 
humanas formadas con 10s huesos de su hijo y asume un cierto fatalism0 in- 
herente a esta situacion. 

Tomas Quispe, de sesenta y seis Mos de edad, es puntpanzesuyoc 
Jesde hace casi veinte aiios. El ha aprendido el oficio de su padre Migucl 

Quispe, uno de 10s m b  ilustres ultomesuyoc de su comunidad, y de su sue- 
gro. Ha seguido una serie de cursos de preparacion ofrecidos por el Ministerio 
de la Salud para formar parteros. Orgulloso de su reconocimiento social. 
Tomas Quispe continua practicando y asegurando un servicio tradicional a 
su coniunidad. 

Tomas Quispe dice haber soiiado una noche con el soq'a wumzi. 

Una mujer blanca, pudicra ser mestiza, le llamo durante el sueAo y le invito 
agradablemente a hacer el amor. La mujer insistio mucho en el matrimonio. 
DespuCs de esta aventura sus dos pies se paralizaron. Gracias a una serie de 
cuidados adecuados dos semanas mis  tarde recobro la salud. Pensaba que el 
soq'u le queria poseer. Otra vez, tom6 contact0 con el soq'u a travCs de la 
mesa quc como bien indica el termino es una mesa que sirve para comunicar- 
se con 10s apus o divinidades de la montaiia. Tomas Quispe se opuso a1 ma- 
trimonio del soy 'a con una mujer, y en tonces el spy 'u le ataco con una bote- 

3. El dispacho es una ofrenda tradicional que se hace a pachamama o diosa tierra y 
consiste en la presentation de varios items, como por ejemplo plantas, minerales, 
mariscos. . . 
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Ila. Quispe logro escapar del atentado y condeno a1 s o q h  a1 destierro a Are- 
quipa durante tres afios y medio. La propia mujer de Quispe dice sofiar con 
el soy h todas las noches y se dcfiende dc 61 toniando medicamentos apropria- 
dos cada dos o tres meses. Ella cuenta haber visto a un hombre blanco que la 

sedujo una noche. Entonces sufrio una paralisis parcial en 10s pies. Conio re- 

medio utilizo la clcmentirzu, el ujo, el upikisu, cl surrko, y la gusolirlu. La mu- 

jer de Quispe afirma que las mujeres en general son m i s  afectadas por el 
soq'a que 10s hombres. En su cam, la presencia del soq'a era tan intensa que 
tuvo que pegar a su marido para defenderse del soqh.  El atrevirniento es tal 
que el soq'a pretende presentarse como padre de sus hijos. 

Conviene sefialar que el soy 'u ataca a 10s hombres que tienen poder y 

a 10s curande'ros con 10s que a menudo tiene cuentas que arreglar. En este ca- 
so, las consecuencias son minimas, puesto que las heridas son f5cilmente cu- 
rable~.  Sin embargo la intensidad de la experiencia y su caricter repetitivo 
dan un aspect0 importante a1 hecho. Ademas de esto, hay que remarcar la 
fuerza con la que ataca el soq h a la legithidad de 10s niiios a1 poner en duda 
la paternidad. Este arguniento parece tener gran influencia sobre la mujer 
que se ve cogida en la red. Tambien es precis0 constatar que el soq'u aparece 

en 10s procesos de adivinacion de 10s chanianes, quienes luchan duramente 
contra 61. En este caso el chamin afirma haber dominado su adversario-que 
derrotado debe huir del pais. 

Son evidentes las diferentes maneras de interpretar el problema. En 

este trabajo se han tomado solamente tres hipotesis. La primera hipotesis se 
basa sobre la dimension sociol6gica referida a1 control social, la segunda se 
centra en la dimension psicoanalitica y la tercera pone su acento en la nocion 

de incertitud haciendo una llarnada a la gestion social de las crisis de la vida. 

La teoria basada sobre el control social 

Segun Flores Ochoa (1965), el soq'a paya, como ya se ha menciona- 

do tiene forma de mujer, se presenta a 10s hombres que estin solos, separa- 
dos o lejos de sus esposas. El soq'a aparece como una viajante seductora 
con intenciones bien especificas. Las consecuencias de una union sexual son 
funestas, a veces rnortales y tienen como funci6n asegurar la fidelidad del 

hombre que se encuentra lejos de su mujer. J .  NuAez del Prado (1970) se ha 
pronunciado en este sentido y muestra su acuerdo con Flores Ochoa. A pesar 
de las graves consecuencias que puede acarrear este tipo de relaciones sexua- 
les, bien Sean sofiadas o reales, es casi imposible evitarlas. Dado el caricter 
negativo de estas relaciones parece facil hacer una llamada a1 control social 



en el caso d e  que  la victinia sienta una niisteriosa atraccion hacia la persona 

subitlunente anlada (positivamente en la priniera fase). La presencia del 

soq'u conlleva a algo mas que a1 simple hecho de guardar fidelidad a una 

cornpatiera. Es decir. cs ta~nos  en presencia de estrategias inconscientes que 

ahondan en el deseo y cn el placer de  seducir o lo que es lo niismo en la se- 

duccion del placer. Existe algo mas que la eterna liviandad del ser. 

Una investigacion mas compleja que la anterior plantea el problema 

de las interpretaciones psicoanaliticas del soq'u. del demonio liernbra y del 

denionio macho. Esta interpretacion se apoya en la importancia del sueiio 

durante el proceso de interiorizacion del soq'u. Por otro lado, el mito del 

soy'u ayuda a sobrellevar el sentimiento de culpabilidad en 10s casos de falle- 

cimicnto dc niiios pequeiios. Es evidente que las sociedades que conservan 

cste mito sufren una tasa nluy elevada de mortalidad infantil, lo que n o  im- 

plica una relacion entrc la existencia del s o q h  y la mortalidad. Es cierto que 

todas estas culturas deben responder a la presencia bastante frecuente d e  fa- 

Ilecimientos. Los hijos malfonnados de Doiia Bernardina obedecen a esta 

Iogica. Sin embargo la explication dada no es gencralizablc. ya que el s o q h  

tambikn ataca a personas sin hijos e incluso a mcnopiusicas. Resumiendo. el 

soq'u sobrepasa ampliarnente el sentimiento de  culpabilidad experimentado 

por ciertos individuos y en particular por las niujeres que lian perdido algun 

hijo. Asi pucs es precis0 incorporar un nivel existencial ~ n a s  general. 

Un terccr estudio detennina que  la descarga libidinal frustrada es  pro- 

pia de las sociedades dominadas por el eletnento niasculino. En el prcscnte 

anilisis no  se trata de negar la doniinacion masculina sobre la sexualidad fe- 

menina, aun cuando las mujeres sepan desviar el poder del hombre. Adcmas. 

una teoria de  esta indole necesitaria apoyarse en la frustration de  la niujer, 

en su pasividad, en cl abandon0 del marido, ctc. lo  cual deja bastantc que de- 

scar; y aunque no  se niega la existencia de descargas libidinales ello no expli- 

ca la complejidacl del soq'u. 

Por otro lado, hay quien explica el soq'u refiridndolo a1 niiedo incons- 

cientc de  la persona a 10s actos sexualcs incestuosos. E n  idtinia instancia la 

intcrpretacion dada cs la "idcntificacion del .soyJu disfrazado dc padre dc la 

victima". Algunos razonaniien tos dejan en trevcr cicrtos casos donde la victi- 

ma ve en sueiios su relacion con SLI padre. su madrc u o t ro  mienibro de la fa- 

milia. El soy'u actira aqui  como mcdio de dcscartar 10s contactos scxuales 

proliibidos socialmcntc. El material recogido es una prucba cvidente de lo 

niencionado hasta ahora y tambikn constata 10s testimonies de individuos 

que  lian superado las fases edipicas y quc viven la cxperiencia bajo la fonna 

d e  metaforas personales y sociales nihs anlplias que el simple razonaniicnto 

de las relaciones incestuosas. 
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A nuestro parcccr. cs cvidentc clue cuando el soy'a toma la fonna clc 
cxplicacion referida a experiencias rcales o sotiadas, sc trata de un recurso 
muy utilizado en el caso de fallccimientos de ninos de poca d a d  o bien de 

recidn nacidos. Es decir. la prcsencia del soq'cr sirvc para discirlpabilizar a la 

madrc o padre del recien nacido o niiio fallecido. lo cual suponc para ambos 
un nuevo rcconocimicnto social y una identidad nucva a ncgociar con el res- 

to  de la comuniclad. La n~ucr te  de iin niiio no puede impcdir el desarrollo 

normal de la vida de una familia. Por lo tanto, cs preciso pensar en una reali- 

zacion mejor de 10s ritos, el mantener la puclru tierru y ocuparse de 10s upus. 

A travCs de la experiencia y clc la fatalidad la imagen del soy 'u vencido es pro- 

yectada hacia el interior clel abanico social. IIay que sctialar que la desapari- 

cion de un nilio constituyc un rnotnento de crisis mayor tan fuerte como 

cuando aparece el soy  '(I.  En efecto, estas situaciones de crisis son caracteristi- 

cas de las victirnas dc  cmbrujan~iento, dc 10s individuos que deben readaptar- 

se a la socicdad despuks de liabcr tcnido problemas psicologicos de pCrdida 

de prcstigio, de  crisis de identidad, de enfennedades mentales. Coma conse- 

cuencia cabe sefialar quc se recurrc a1 soq'u en caso de grandes crisis indivi- 

dudes. 

Antes de tenninar es preciso aclarar que el soy '(I no es solamente una 

experiencia individual concreta, el soq h actua a nivel de metafora social co- 

mo en 10s casos de tuberculosis y cancer. Asi pues, estas enfermedades han 

sido algo mas que simples enfennedades biologicas, ellas han constituido la 

pantalla simbolica de produccion de las frustraciones sociales (Sontag 1979). 

Las preocupaciones conducen a una inlagen social contrariada la cual conllc- 

va a generar 10s relatos. El soy 'u constituye una metifora social de nivel in- 

tennedio que da lugar a muy diferentes diagn6sticos que v a h n  de una perso- 

na a otra. Ademas, el soq'rr influyc en la dualidad malignidad - benignidad y 

sobre el lado reversible e irreversible de las cosas. El cucrpo del paciente que 

ha sido victirna del soq'u se convierte en una leccion social que dcbe ser te- 

nicia en cuenta. 
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