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Las parteras constituyen una clase especializada de la medicina tradicional; sin 

embargo, sus prerrogativas, funciones y caracteristicas no han sido objeto detenido 

de estudio. Por lo tanto, no se dispone hasta hoy de material etnogriifico que 

permita formular una definici6n antropol6gica exhaustiva de esta figura de ope- 

radora terapkutica cuyo papel es esencial en las comunidades rurales de la sierra. 

El tknnino "partera" comtinmente es asociado a la "mujer que atiende el 

parto", es decir a la "comadrona" u obstktrica empirica. Pero en nuestro trabajo 

de campo averiguamos que ella funciona tambiCn como pediatra y curandera. 

Pediatra porque atiende enfermedades fisiol6gicas de 10s niiios; curandera porque 
sabe curar las enfermedades fisiol6gicas que mis afectan a la mujer de la sierra 

y tambiCn 10s sindromes culturales como el "susto", el "ma1 de ojo", etcetera, que 

afectan sobre todo al niiio y que requieren una intervenci6n ritual antes que 

farmacolbgica. Por todo esto, debemos ampliar el significado del tCnnino "par- 

tera": no se refiere s610 a su oficio en el parto sin0 que abarca el control terapCutico 

de todo el period0 de la fecundidad de la mujer, desde la menarquia hasta la 

menopausia, e incluye el cuidado medico-ritual del niiio pequeiio en sus primeros 

aiios. Nosotros seguiremos refirihdonos a estas operadoras usando el tCrmino 

tradicional de "parteras", per0 teniendo en cuenta la necesaria ampliaci6n del iirea 

semintica del tCrmino. 

* Las investigaciones cuyos datos se exponen en el presente articulo han sido hechas por la autora 
entre 1993 y 1995, dentro del rnarco del Prograrna Andes Septentrionales del Centro de Estudios 
Ligabue de Venecia (Mia), dirigido pot Mario Polia. 



La zona investigada es la provincia de Ayabaca dei departamento de Piura. 
Se llevaron a cab0 entrevistas en la ciudad y en las comunidades. En estas filtimas 

se encontr6 una fuerte y creciente presencia de creyentes evangelicos, mientras 

que ia presencia catoiica va cediendo. Este dato es significative puesto que trae 

como consecuencia itltima la desaparicidn del universo ancestral andino, que no 

puede -coma si ocurri6 con la religi6n cat6lica- lograr un sincretismo con creen- 

cias como las evangelicas que no presentan elementos aptos para ello (el culto 

a 10s ingeles o a 10s santos, por ejemplo) y achlan, ademis, con medios cientificos 

de persuasi6n psicol6gica mAs eefiaces que 10s empleados tradicionalmente por 

la iglesia cat6lica. Por esto, nuestras informantes son en mayoria de religi6n 

cat6lica; ellas mantienen todavia un equilibrio sincretistico andino-cat6lico y 
observan las prBcticas de la medicina tradicional. 

Las parteras van extinguiendose. La mayoria son mujeres de 40 aiios y mBs. 
No se encontr6 parteras j6venes. Esto podria explicarse tomando en cuenta que 

la medicina oficial esti invadiendo poco a poco el Bmbito antes privilegiado de 

sus funciones no matizadas por usos migicos corno, por ejemplo, la atenci6n 

obstetrics a1 parto. 

La narraci6n de sus iniciaciones revela la estructura de un mundo donde lo 

andino-cat6lico sirve de soporte a una prfictica ancestral y, al mismo tiempo, la 

justifica dentro del nuevo marco Ctico-religioso, otorgfindole "la permisi6n de 
Dios" y un halo social de "oficialidad". 

La iniciacidn en suefios es una forma tradicional de iniciaci6n conocida dentro 
y fuera del contexto americano -por ejemplo entre 10s chamanes de Siberia, como 

lo docurnenta Eliade (1976: 45-71)- y tambien entre las chamanes de Saora en 
la India (idem: 328-329). En lo que se refiere a America, es suficiente recordar 

el contexto iniciAtico de las charnanas (machi) araucanas: 

La mayor parte de las machi [. . .] pretende haber cedido a una llamada sobrenatural [...I. 
Muchas machi dicen haber sido constreiiidas por la divinidad y reclaman asi una ayuda a la 

que estiman tener derecho. Frente a una curaci6n dificil, recurren de buena gana a Dios o al 

espiritu que las ha escogido recordAndoles que le deben asistencia debida por parte de ellos. 

La elecci6n sobrenatural toma frecuentemente la forma de un sueiio. (Mttraux 1973: 161.) 

En lo que concierne el contexto iniciitico onirico del antiguo Mexico, el 

material expuesto y comentado por Mercedes de la Garza (1990) ofrece amplias 

posibilidades de comparaci6n con el contexto andino. 

Referencias sobre este tipo de iniciaci6n aparecen en las fuentes espaiiolas de 

10s siglos XVI-XVII. La misma forma de iniciaci6n ha sido documentada recien- 

temente por Polia entre 10s curanderos de la sierra de Piura (Polia 1994: 87- 107). 



A. EL S U E ~ O  EN EL ANTIGUO PERU 

El sueiio ha sido visto en muchas culturas arcaicas como un posible medio de 

comunicacidn entre el mundo de 10s humanos y el de 10s seres sobrenaturales. La 
interpretacidn del significado de 10s sueiios est6 presente en todas las culturas 

arcaicas. En cada una de ellas hay sueiios, la interpretacidn de cuyo significado 

esth establecida por tradicidn dentro de un context0 de simbolos. 

A. I. En las fuentes espaiiolas de 10s siglos XVI-XVII aparecen el valor y el signijcado 

de algunos de estos sueiios entre 10s indigenas. 

Guaman Poma: 

Abocioneros creen el 10s sueiios 10s yndios del tienpo del Ynga y deste tiempo. Quando 
sueiian U N  nina [insecto], dizen que a de caer enfermo. Y quando sueiian ande chicollo [un 
phjarol y uaychau [papagayo] y de chiuaco [tordo], dizen que a de riiiir. Quando sueiian 
Acuyraqui mayuta chacata chinpani, ynti quilla uanun [infortunio, me ha acercado a un do, 
a un puente. El sol, la tuna ha muerto, eclipse], dizen que a de morir su padre o su madre. 

Quando sueiia Quiroymi lloccin [me ha salido un dientel que a de morir su padre o su 
ermano. Llamata nacani [he sacrificado una llama], lo propio. Quando sueiia Rutuscam canique 
[me cortaron el cabello], a de ser biuda; Moscospa yana pachauan pampascam cani, callanpatam 
riconi, zapallotam paquini moscuypi [soiiando que estoy enterrado con una mortaja negra, que 
he visto un hongo, que he roto un zapallo en mis sueiios] estos sueiios, abuciones creyyan que 
abian de murir ellos o sus padres o madre o 10s dichos ermanos o en bida avian de partirse 
de la tierra cada [ulno ausentarse. (Guaman Poma 1980: TI, 255-256.) 

En la obra del padre PCrez de Bocanegra aparece una larga mencidn sobre 
sueiios y sus significados (dos paginas de su formulario estiin dedicadas a esto). 

Transcribimos el dato miis cercano a nuestra investigacidn sobre mujeres: 

Viendo en fuefios alcones, o buitres, dizes, que as de tener algun hijo? (y fi es muger) hijo 
tengo de parir? (Pkrez Bocanegra 163 1: 147.) 

Hemhdez Principe, en su Informacidn sobre Recuay (Ancash) presenta una 
lista de mujeres sacerdotisas cuya actividad est6 relacionada con el sueiio: 

Ayllo de Hecos: 
Maria Munay, ministra y hechicera, sortflega y adivina de sueiios [...I Inks Llanu, sortflega 
y soiiadora [. . .] Maria Yacollqui, soiiadora y ministra ... (Hemhdez Principe 1923: 28.) 

Ayllo de Chupis: 
Inks Ruray Cacja, ministra, soiiadora, sortflega, Catalina Yaro Carhua, soiiadora, sortflega, 
ministra ... (idem: 30.) 

Ayllo de Hichoc: 
Inks Chaca Llanu, ministra y que daba la respuesta de 10s sueiios [...I Catalina Mayuay, lnes 
Chappa Choqui, Catalina Raho Collqui, Catalina Yaro Tacta, soiiadoras, sortflegas, adivinas y 
hechiceras. (idem: 32.) 



Ayllo Huacchus: 
Maria Xullca Carhua, consultora y soiiadora. (idem: 33.) 

Ayllo Picos: 

Maria Manyan Cainua, que dri respuestas de ios sueiios. (idern. 38.) 

A.2. Fuenres sobre iniciacidn por medio del sueiio 

En general, las fuentes espaiiolas que relatan las iniciaciones a aiguna actividad 

terapeutica o adivinatoria son escasas y pobres en datos. 

Polo de Ondegardo: 

Tambitn ay Indios que curan enfermedades, assi hombres como mugeres que se llaman 

Camasca, o Soncoyoc: y no hazen cura que no preceda sacrificio y suertes, y dizen estos que 

entre sueiios se les di6 el oficio de curar apareciendoles alguna persona que se dolia de su 

necessidad, y que les di6 el tal poder. Y assi siempre que curan hazen sacrificio esta persona 
que dizen se les apareci6 entre sueiios y que les enseii6 el mod0 de curar, y 10s instrumentos 

dello. (Polo de Ondegardo 1916: 224.) 

Miis adelante, el autor habla de mujeres embarazadas por el rayo: 

Vsan pues este gtnero de suertes con diferentes artificios, en especial con pedrezuelas negras, 

6 con mayzes, 6 con molio [concha Spondylus] y sus succesores 6 herederos guardan estas cosas 
con rnucho cuydado, para vsarlas B su tiempo [. . .] Dizen que et trueno, 6 alguna Huaca di6 
estas pedrezuelas B 10s tales hechizeros. Otros dizen que un defunct0 se las traxo de noche entre 

sueiios. Otros que algunas mugeres en tiempo tempestuoso se empreiiaron del Chuqui illa, y 

B cab0 de nueue rneses las parieron con dolor, y que les fuC dicho en sueiios que sen'an ciertas 
las suertes que por ellas se hiziessen. (idem: 221-222.) 

Los primeros agustinos: 

... lo hizo hechicero e su sacerdote desta manera: estando una noche durmiendo vino a 61 

el dernonio en figura de Bguila dos o tres veces y 61 vitndose perseguido de aquel Bguila, andaba 

muy triste y comenz6 a pensar qut seria aquello, y con el pensamiento perdi6 el sueiio y no 

dormia y andaba rnedio tonto o loco, y flaco de la gran tristeza; y viCndole asi el demonio, 

vino comendo a 61 y dixole c6mo el Bguila que se apareci6 era 61, y que porque lo queria hacer 
mucho bien y servirse dC1, y que le haria muy rico y en mucha abundancia le daria cuanto hubiese 

menester: y el indio con las promesas se holg6 y acept6 el oficio y ayun6, e asi fut el principal 

de 10s negros sacerdotes. (Agustinos 1918: 16.) 

A.3. Iniciacidn de las parteras 

En el caso especifico de las iniciaciones de parteras por medio del sueiio, 10s datos 

son aGn mis escasos. Desgraciadamente todas las fuentes escritas de 10s siglos 

XVI-XVII carecen de cualquier informaci6n significativa sobre las parteras; muy 



distinto fue el caso de Mexico, en donde Fray Bemardino de Sahagtin en su obra 
"Historia General de las cosas de Nueva Espaiia" transmite datos valiosos. Las 
breves referencias sobre este tema, 6tiles para establecer una comparacicin, son 

las que exponemos: 

... tambiCn ay mugeres parteras, y dizen que entre suefios se les di6 este oficio, aparecikndoseles 
quien les di6 el poder C instrumentos. Y estas mismas entienden en curar las prefiadas para 
enderegar la criatura, y alin para matarla en el cuerpo de la madre con artificio que tiene lleuando 
paga por esto si alguna india pare dos de un vientre, y es pobre desde luego vsa el oficio de 
partera, haziCndose sacrificios, ayunos y ceremonias en su parto. (Polo de Ondegardo 1916: 
35-36.) 

Munia repite noticias de Polo de Ondegardo sobre las parteras (1946: 320). 

Datos relevantes e inkditos he encontrado en el Archivo de la Compafiia de 

Jestis en Roma en una de las Cartas Anuas titulada "Mission a 10s yndios ydolatras 
del corregimiento de la Barranca y Cajatambo" (1617). 

Hallaronse tambien muchos hechiceros, y entre ellos vna mujer la qua1 dijo que siendo niRa 
de la doctrina, y estando en su cassa se le aparescio el demonio en figura de yndia principal 
del Cuzco que Ilaman Palla vestida de fi nissimos cumbes, y toda ella muy resplandesciente. 
Esta le dijo que no creisse en Dios ni en Jesuchristo ni fuesse a la yglesia ni aprendiesse a 
rezar sino que la adorasse a ella y la haria muy sabia y daria mucha ganancia. Hizolo assi la 
muchacha, y cobro tan gran familiaridad con el Demonio que muy a menudo se le aparescia, 
y le dio tanta authoridad para con 10s yndios que desde entonces hasta agora a sido tenida por 
oraculo entre ellos, y mui reuerenciada de todos. A otra muchacha de poca edad dio el demonio 
en hablarla de vna piedra y enseiiarle como auian ella y 10s demas de adorar las guacas, y curar 
10s enfermos conque la hizo muy respectada, y temida. Con estos artificios a hecho el Demonio 
a 10s hechiceros tan temidos. (A.R.S.I. Tomo 111: 54.) 

TambiCn en Cobo encontramos noticias que repiten 10s datos de Polo de 

Ondegardo: 

TambiCn habia parteras, de las cuales unas decian que entre suefios se les habia dado aquel 
oficio, y otras se dedicaban a el cuando, siendo pobres, parian dos de un parto; en el cual se 
hacian muchas ceremonias, ayunos y sacrificios. (Cobo 1964, Tomo 11: 228.) 

B . PRESENTACI~N DEL MATERIAL RECOGIDO 

Se presentan cuatro casos de iniciaci6n por medio del sueiio. El primer0 es el de 

una mujer que gran parte de su vida ha vivido en la capital de provincia; 10s otros 

casos son de mujeres que han vivido prdcticamente toda su vida en comunidades 

rurales (Yanchalii) o en pueblos serranos (Frias). He de mencionar que no hay 
material etnogrdfico hasta hoy publicado sobre las iniciaciones de las parteras en 
la sierra de Piura, por lo que el presente tema es inCdito e inCditos son 10s datos 
que aqui publicamos. 



Los casos 

Informante I: 

Partera de 67 aiios de edad y 43 aiios de trabajo, casada, cat6lica, mujer de origen 

campesino, vivi6 su niiiez en casa de un hacendado en donde su padre trabajaba. 

Hoy vive en la ciudad de Ayabaca y goza de un nivel econ6mico y de un estatus 

considerado como superior al promedio de la poblaci6n: vive en una casa de dos 

pisos, arreglada, con muebles. Su forma de hablar es un poco m5s educada, aunque 

s61o estudi6 10s primeros aiios de primaria. 

A ella recurren las mujeres de familias consideradas dentro de un nivel "su- 

perior" comparindolas con el resto de la poblacibn. 

Ella misma habla de "su revelaci6nV que le ha sido dada por la Virgen de 

Dolores. 

Informante 2: 

Partera, de 60 aiios de edad aproximada y 40 de trabajo, viuda, cat6lica. Cam- 
pesina, ha vivido en numerosas comunidades durante su vida, y desde unos aiios 

vive en la ciudad de Ayabaca, pero su formaci6n es netamente campesina. Un nivel 

econ6mico bajo, una casa pobre, analfabeta. Ha sufrido en aiios anteriores el 
desprecio de 10s vecinos por una historia referente a la muerte de su marido. El 
desprecio proviene de las familias consideradas de un estatus social superior que 

la consideran culpable de asesinato. 

A ella recurren las mujeres campesinas que viven en comunidades cercanas 
a la ciudad de Ayabaca y las migrantes que viven en la parte mis pobre de la ciudad. 

Informante 3: 

Partera de 60 aiios de edad, con 38 aiios ejerciendo, casada, catblica. Campesina 

que ha vivido toda su vida en comunidades. Dentro de su comunidad es una mujer 

con recursos, tiene una casa amplia y un estatus de respetabilidad dentro de su 

pequeiia comunidad de Yanchali. Es poseedora de un carisma reconocido entre 

sus vecinos. 

Informante 4: 

Partera y curandera, de 50 aiios de edad aproximada, casada, catblica. De origen 

campesino, vive actualmente en la ciudad de Piura y maneja una tienda en donde 

vende sus productos herboristicos. 



C. PRESENTACI~N DE LAS NARRACIONES 

Caso I 

Informante I 

"Es una revelaci6n de la Virgen de Dolores, yo me he casado a la edad de veinte aiios, de 
veinte para veintilin he tenido mi primera hija, para veintid6s tuve el otro [. . .] 10s tenia al aiio, 
al aiio, chiquititos 10s dejaba, entonces para tener a la cuarta que estaba yo a la d a d  de 
veinticuatro aiios [. . .] entonces me choc6 bastantisimo mi embarazo le digo, tenia mucha fatiga, 
no podia comer nada, y me hice poner media docena de ampollas de calcio, y me desarroll6 
vuelta mucho pues la bamga, se me creci6 bastantisimo [...I habia una partera [...I Lola 
Timoteo, entonces yo me hice ver, per0 primer0 le voy a contar la revelaci6n. 

"Yo estaba en estado y como he sido devota de la Virgen desde que estado de la edad de 
diecisCis aiios, yo le hacia a ella sus ramos todo, para sus fiestas [...I trabajabamos con el 
tinadito Bardales que fue sindico de la Virgen de Dolores [. . .] entonces yo iba a ayudar a arreglar 
a la Virgen todo para su fiesta, y las palmas que le hacia, que a mi me ha gustado bastantisimo 
el dibujo y entonces yo estaba en estado, y un buen dia a las seis de la maiiana, que Dios me 
escuche, la seiiorita y la seiiora, le digo, visible en mi cama, que yo estaba durmiendo, vino 
la Virgen y me abraz6 asi, me abraz6 y me dijo, y ella parada y yo tambitn estaba asi, me 
dijo: 'Hijita te regalo mi escapulario para que salves tantas vidas'. Fijese, me habl6 la Virgen 
a las seis de la maiiana, yo me he despertado desesperada, cuando le he botado 10s brazos a 
mi esposo. ' ~ L o c ~ ,  dijo, qut te pasa!' Nada me pasa, le digo, sino que la Virgen me abraz6. 
'iQue dices!' [...I Yo he abierto 10s brazos asi, he abierto 10s ojos visible, se despeg6 ella de 
mi cuerpo y entonces asi no rnis dijo: 'Te regalo mi escapulario para que salves tantas vidas'. 

"Entonces yo estaba en estado y como le digo me desarroll6 la criatura; le dig0 a mi esposo 
un dia: hijo quisiera que le ruegues a la seiiora Lola que me viera, me siento bien ma1 muy 
pesado mi cuerpo; se fue cierto, y vino ella. Mire, a1 arreglarme ella de la barriga yo dije esto 
no es del otro mundo, pero se me qued6 la idea de la revelaci6n como ser un sueiio. Cuando 
yo le contC, mire seiiora Lolita, yo he tenido este sueiio a las seis de la maiiana ... 'Partera pues 
seiiora, partera, en un parto salva a 10s dos, y como hay partos seguidos se salva tantas vidas.' 
Fijese, de ahi no mis se me qued6 y ya no ocupC a nadie, yo misma me atendi, no hubo ni 
quiCn, sefiorita, me haga una taza de agua. Mi esposo estaba enfermo, y mis otros hijitos 
chiquititos todavia; di a luz, hice llamar a una vecina para que me corte el cordbn de ahi ya 
se me qued6. De ahi ya se enferm6 mi hermana, fui yo y la atendi, suficiente se me hizo bien 
ficil el parto. De ahi se me qued6 seiiorita, de ahi se enferm6 una prima, fui y la atendi. De 
ahi ya pad  aiios, ya me conocian, ya me ocupaban, y como taitito Cautivo lindo, en mis tiempos 
de trabajo que tengo yo he sacado niiios [...I desechos, ya 10s niiios muertos, pero de ahi he 
seguido atendiendo, atendiendo y hasta ahorita." 

Caso 2 

lnfomnte 2 

La aparici6n de la Virgen la tuvo a la edad de diecis& aiios, en el cerro de 
Huarhuar Alto, cuando atin no era partera. 



"Entonce me fui la leiia y yo estaba quebrando mi leiia ya, entonce ya que iba acomodfin- 

dome, ya que iba ajuntando varios palos de lefia, enton cuando pa' como que se ech6 a neblar 

y me tiraron un terr6n, me cay6 como pa'acfi al sombrero, cay0 al hombro, entonce mire, no 

habia, mirC, no habia nada, y entonce mirC el palito seco al frente, al pie de donde estaba yo, 

y fui a quebrarle y me encontrC con la Virgen, ahien la raiz del palo, ahiestaba paradita, vestidito 

blanquito, ella estaba ahi con su coronita y entonce su vestido largo abajo, como con alitas, 

pero era como vestido blanco y entonce me dio miedo. y me dijo que no tenga miedo: 'Tli 

eres de buen genio, caritativa y comprensiva', me dijo y entonce acomodC mi leiia y me fui 

a mi casa con mi leiia y entonce yo le contt a mis papacitos y me dijeron, que quizfi no ve 

que ese cerro es bravo a lo mejor la ha estado por encantar, asi me dijo [...I ese era cerro de 

Huarhuar, de ese Santo Domingo, de mi tierra [. . .] Me dijo que me fuera, que esa era mi suerte, 

porque la persona que es de buen coraz6n se le presenta asi me dijo 61, entonce nos fuimos 

con una hermanita chiquita y me lo hallC, y me lo traje a la casa, entonce mi pap6 le mandd 

hacer un cajoncito y enton yo la tenia alli y le mandC hacer, de veras, vidrieros, y le mandC 

hacer la piaiiita, para que ella estC en su piatiita, y la tenian en una repisa de la casa, entonce 

ahi la velaban. Cuando menos empez6 hacer milagros, enton mi papa cornenz6 a hacerle fiesta, 

enton ya echaron 10s devotos [. . .] la fiesta era el 16 de Carmen, ahi enton, de alli ya empezaron, 

gobernadores.. . 

" ... y era milagrosisima la Virgen. ~ U U U ~ !  cosa que la gente se anotici6, y habian hasta 

entradas de gobernadores, porque le pedian alguna cosa y le hacian el milagro: no ve que era 
encontrada, era encontrada [...I el 16 del Carmen, le sabian hacer, era fiesta conocida." 

Esta estatua de la Virgen at?n la tiene su familia en su pueblo natal, y atin le 

hacen su fiesta. 

Esta partera empez6 a atender partos desde la edad de 21 aiios. 

"Como que, como que el divino me, me guiaba, enton, plantita que yo se me ocum'a, enton, 

ya yo echC encargar a la sierra, a la sierra, plantas, enton de ahi con las plantitas hago remeditos. 

Sf se me viene a la mente por ejemplo est8 un enfermo bien grave entonce con tantearlo aqui 

ya ve (seiiala el pulso) entonce ahi ya lo conozco, ya lo conozco su enfermedad qu t  es lo que 

tiene, qut  es lo que quiere [...I enton al toque con la bendicidn de Dios, yo ya una vez que 
sepa la enfermedad, yo como que ripido se me presenta 10s remedios [...I fue la primer vez 

que me guiaba el Seiior, de ahi para acfi ya no, de ahi para ac8 ya no, no lo que conozco es 

la enfermedad de la persona, enton a1 toque yo m e m o  receto 10s remedios sin preguntarle a 

la gente ... 

"Primero era un muchachito asi pequeiiito, bien delgadito, flaquito y despuCs otra vez s e  me 

present6 una muchachita asi como, corno, mi nietito [un niiio de 3 a 4 aiios aproximadamente] 

pero vestido blanco, por dos veces fue eso; de ahi se iban asi, yo les veia subian asi corno por 

esta grada asi ~ U U U ~ !  se hacian como con alitas y se iban volando, yo 10s miraba hasta que ya 

no 10s veia [. . .] enton ahi me indicaban 10s montecitos y yo veia las plantas [. . .] yo las veia y 

todavia las tanteaba, las tanteaba sus hojitas, asi [. . .] Yo las veia como ser en un jardin, pero yo 

10s veia lejos, lejos de mi, pero cuando menos yo me cuidaba [. . .] mire, mire, y se acerca, se acerca 

y comenzaba yo a tocarles las hojitas, entonce, entonce ahi era donde me comenzaba a decir el 

nitiito: 'Esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, de ahi ya pues, 

de ahi ya pues con la bendici6n del Seiior ya [. . .] yo no me acuerdo qut plantas eran, pero yo 

las veia de una manera una, de otra manera otro, las hojitas verdes, verdes, pero de ahiesas hojitas, 

enton yo de ahicogia y enton yo tomaba o le daba a una seiiora que estaba enfema y se recuperaba 

[. . .] corno decir en una noche se me present6 el niiiito dejando dos noches vuelta la nitiita vestidita 

de blanco bien adomadito su vestidito con encaje." 



Luego de la aparici6n de 10s dos niiiitos, la informante 2 tuvo otra cuando 

estaba enferma gravemente de "una enfermedad que tumbaba el pelo" y ella ya 

estaba en cama hacia dos meses. Tenia entonces 17 aiios. 

"...la virgencita que se me aparecid en la cama, este seria como al mes que se me habian 
presentado 10s demis, yo estaba despierta, pero este, pero no podia hablar como manera de 
pesadilla. Yo la veia y conversaba con ella [. . .] Ella, [en] lo que se me present6 en la esquina 
de la cama estaba con su coronita, aci pues [...I pero vestidito blanquito como alitas, en eso 
cuando estaba conversando y me tanteaba, asi me tanteaba, asi la cabeza me tanteaba. Entonce 
me dio la mano y me habl6 y enton ya me dijo: 'Chau, no te asustes, chau', la vi que subia 
y se fue, pero yo la miraba hasta que no la vi, eso se me ha revelado antes que sea partera, 
sf, yo estaba enferma postrada en cama y ahi se me revel6 la virgencita. Si, la virgencita, se 
me revel6, entonces me indic6, me dio una vela, primero me tanteaba, me tanteaba: 'No tengas 
pena', me dijo. Me dio una vela y me dijo: 'Ponla ah?, me dijo [. . .] habia una mesita como 
asi a la izquierda de la cama y alli enton ella se amm6 bien aci donde estaba yo, asi acostada 
pe' [...I me tanteaba, y de ahi sf, como que me hecho la bendici6n con su mano, y me dej6 
indicando la vela, y de ahi se fue, y se fue. Sf, asi ha sido [...I la virgencita era blanquita, bonita 
[...I rosada, bonita, con su coronita, pero vestidito como alitas, como alitas de la misma tela, 
era pues bien bonito, era el vestido era blanco, bien bonito." 

Nuestra informante declara explicitamente que las apariciones son un 'don' 

del Seiior, una seiial de elecci6n: " ... es un don que me ha dado Jestis pue', claro 

pue' y la Virgen, por eso se me han aparecido esos imigenes por la permisi6n 

del Seiior." 

Caso 3 

Informante 3 

"Asi como dicen que 10s que se han enterrado, se han enterrado con sus imigenes con todo, 
entonces ya a 10s tiempos alguno, no sC c6mo seria obra de suerte, se lo encontr6. Se lo encuentra 
por el camino, el que tiene buen coraz6n se le aparece y se lo encuentra. Pot ejemplo como 
San Antonio, Cl es encontradito, si encontrado en un bordecito por aqui sentadito [...I mi 
abuelito de mi mami ha sido que lo ha encontrado al santito, Cl es bien milagroso, asi en bultito. 
DespuCs lo llevaron al escultor y ya distingui6 que era San Antonio [. . .] Asi sentadito, asi bultito, 
sentadito [...I Cl dijo ve es una muiiequita y se la llev6 para jugar, y la llevaba y la aventaba 
y habia veces que la aventaba hacia amba y lo bajaba, y lo bajaba y lo recibia, asi en las manos 
mis pesado, en cuanto caia en las manos. Asi caia las manos al suelo, m h  pesado, mis pesado, 
entonces dicen que de alli le fueron distinguiendo que era imagen lo llevaron al escultor [...I 
si para cualquier pCrdida, pierden alglin animal, alglin robo que tengan o alguna persona que 
se vaya a andar, segdn le hacen volver de donde estfi, le rezan, lo velan, le hacen sentar alguna 
ropita que deje ahi en su asientito, ahi le hacen pesar, asi ya le da pena y se regresa de donde 
esti [. . .] tres noches, rogindole a 61 pues, roghndole [. . .] oraci6n: 'Padre San Antonio, envia 
a tu hijo, que se ha ido a tal sitio, y deseo que por tu milagro, me lo regreses a su hogar, lueguito 
que regrese, que no se demore'. Entonce dicen que si esti en el camino le coge un dolor a 
las piemas, una pena, se pone a llorar y regresa aunque sea del camino [. . .] $ asi ha revelado 
que le hagan su fiesta, su velorio. Si [. . .] lo vi pues, vino y me dijo: 'Oye tli tienes que hacerme 
un velorio -dijo-.porque hace tiempo que no me han hecho -dijo- y este ail0 tienen que 



hactrmelo' I.. .] lo vi con su cajoncito t l  no estaba ac8 porque se lo llevaron a la selva, lo habian 

puesto para que lo velan ac i  , uno que habia venido de alli , lo querrian para que lo velen y 
agarra y se lo lleva calladito, lo trajeron al aiio pasado, tanto solicitarlo. Tempo, tanto tiempo, 

ha estado como diez, doce aiios [.. .] asi igualito, me habl6 en el sueiio, cuindo me recorde: 

nada, era de noche [. ..] Cl dijo: 'Tu profesidn que tienes de partera tienes que continuarla - 
dijo- porque yo voy a ser quien te ayude, y no dudes -dijo, pero esas palabras no mis- yo 

te voy a acompaiiar, yo te voy a ayudar, no desconfies'. Estan'a yo de 35 aiios [. . .] a San Vicente, 

en CI tenia la fe, despuCs ya en ambos pue' [...I ahi todavia lo tenia una tia que ya muri6, ella 

lo tenia ahi, y un hijo lo hizo quedar y 61 lo habia prestado y nosotros lo reclamamos, no ve 

que era de nosotros tambiCn, se lo habia llevado mi abuelito. Y como eran dos hijas no mis, 

mi mami y otra hija, y ambas fallecieron ya, enton ya la que falleci6 primero le hizo quedar 

a la liltima que queda y ella ya queda para 10s hijos [...I 13 de junio, este nosotros vamos a 

hacer al aiio, este aiio le han hecho velorio 10s que lo tienen, porque yo lo traigo a hacer 

nosotros." 

El poder que se atribuye a las oraciones a San Antonio de Padua tambiCn lo 

encontramos en Espafia, entre 10s Gallegos: " se reza por 10s 'animales do monte' 

[. . .] en conjunto 'se encomienda o ganado' [. . .] se reza tambiCn por las personas, 

especialmente antes de que uno se ponga de viaje [. . .] si tarda en regresar a casa 

una persona, para que regrese con bien [. . .I. En tercer lugar, recurren al responso 

cuando pierden objetos y no 10s encuentran." (Lison Tolosana 1981: 54-55). Sin 

embargo, la devoci6n a San Antonio de Padua para pedir que encuentre animales 

extraviados o robados, es universalmente conocida. Recordemos ademas que la 

iconografia representa ha dicho santo acompafiado por un animal (un cerdo). 

Caso 4 

Informante 4 

"...esto es como se puede decir por herencia de familia porque mi mama es gran curandera 

y mi papa tambiCn [. . .] cuando yo ya tenia 10 aiios ya le sabia pulsear, ya le sabia jugar las 

cartas, ya sabia preparar las bebidas, entonces yo la veia a mi mami que ella preparaba 10s 

remedios y yo me acercaba y cuando mi mami no estaba y venia mucha gente alli a la casa 

yo las pulseaba [. . .] yo ya sabia que cufd era la planta que podia curar porque ya era revelacidn 

en el sueiio [...I entonce yo primero las soiiaba, le decia: 'mami maiiana viene tu comadre, 

viene bien mal, he soiiado que viene con su est6mago que le duele pero tli no estis mami'. 

'Ya pues hijita, como ya te has acostumbrado y como tu sueiio no te engafia, si yo no estoy 

por obra de Dios no hay que dejar morir la gente, hay que apoyarla, hay que ayudarla' [. ..I 
yo rapidito le hacia todos sus remeditos asi le daba y le calma el dolor, ya estaba bien [...I 
ahi tenia nueve aiios ya, si  la primera vez, mis antes ya soiiaba que yo sabia preparar las 

medicinas, sabia curar las niiiitas, curaba seiioras, curaba ancianitos, asi en el sueiio se me 

revelaba iy cdmo se preparaba! yo soiiaba que se me presentaba una nifia chiquita, yo estaba 

chica, tambiCn era una niiiita, me decia: 'Vamos a salvar la vida de esta seiiora que maiiana 

vienen'. Pero al remedio hay que tenerle un amor, un cariiio [...I con buena fe, no perderse 

en 10s remedios. Entonce yo soiiaba el vasito, las plantas como se llaman y asi le salvaba la 

vida a esa seiiora, y al siguiente dia igualito me llegaba ese seiior, esa seiiora [...I muy bien 

la gente fue agarrando fe y yo les hacia asi, me agradecian a veces llorando [. . .] Si desde 10s 

nueve aiios ya curaba yo. La niiiita era tip0 ... despuCs ha sido una virgencita, que era una 



coronita, ella me decia que se llamaba Maria. Si, era una virgencita la que la soiiaba, una niiiita 
que caminaba, su coronita no mas era aka, su vestidito celeste, sf, llevaba ya. La soiiaba con 
sus flores, con sus flores en su mano [...I entonce me decia: 'DespuCs que salga tu curaci6n 
de tu persona que tli le hagas vas a agarrar estas flores -me decia, y yo las conocia esas flores 
tambiCn, y me decia- le vas a serenar su casa, su pecho, su cerebro y le serenas el aire, gracias 
a Dios dices y sale la persona caminando ya'. Ese ramito de flores me lo dej6 de todo una 
vida yo le trabajaba asi, sf, me entregci un ramito de flores, pero ella me lo entregaba en el 
sueiio. Cuando ya recordaba desesperada d6nde esta , me quedaba pensando, pero ya me 
quedaba con ese, con ese, de ilusicin, esa verdad que ya me soiiaba porque ella me daba hasta 
su nombre, me decia: 'Conmigo vas a trabajar, tienes buen coraz6n, tienes una paciencia muy 
bonita, y asi vas a salir adelante con 10s enfermitos, hay que ayudarlos porque Dios es un don 
que te ha mandado no mas', me decia. Asi bueno ese dia ya cumplia yo [...I pero cuando ya 
tenia siete aiios, yo ya me acuerdo que le decia a mi madre [. . .] yo le he soiiado [. . .] la niiiita 
miis o menos era de como tres aiios asi chiquita, chiquita era, me decia me llamo Maria de 
Mercedes, me decia. Maria Santisima, enton era que me conversaba en el sueiio y yo la veia 
vigentititita [en forma muy clara], yo la levantaba, cuando yo soiiaba ese sueiio yo me levantaba, 
con esa mente de asi j~yy!, he soiiado este suefio tengo que cumplir como que tenia un cariiio, 
una fe, un amor, tengo que cumplir porque asi me ha dicho. Dice mi mama que cuando ella 
estaba embarazada de nosotros ella se ha apromesao mas adelante a la Virgen, de rodillas, un 
milagro, que sea feliz en sus partos y nunca le pase nada y asi y fue feliz." 

La misma informante declar6 que cada vez que se le presenta un caso dificil, 

sea de enfermedad o de parto, sueiia con la Virgen en medio de un jardin de plantas 

medicinales y parada sobre un riachuelo. Alli la Virgen le indica si la persona va 

a tener curaci6n o no y con cudes plantas la partera puede curarla. A veces la 

Virgen receta la suministraci6n a la persona enferma del agua del riachuelo que 

est cargada de las "esencias de las plantas". 

D. ELEMENTOS DE LAS NARRACIONES 

Pasemos a examinar en primer lugar 10s elementos de las narraciones: 

Caso 1 

- Devota desde 10s 16 aiios. 

- Embarazo dificil. 

- Aparici6n en sueiios de la Virgen de 10s Dolores, la cual le entrega un 

"escapulario" como seiial de eleccibn. Era temprano por la mafiana. 

- Una partera de prestigio le confirm6 su llamado a ser partera. 

- Acontece el despertar de sus habilidades por primera vez practicando sobre 

su misma persona. 

- Hoy practica bajo la invocaci6n de la Virgen y del patron0 de Ayabaca el Seiior 
Cautivo. 



Caso 2 

Primera aparici6n: 

- Tenia 16 aiios, fue a recoger leiia al cerro de Huarhuar Alto (Santo Domingo, 

Ayabaca). Era de dia. 

- Se encontr6 en la raiz de un kbol la estatua de la Virgen vestida de blanco. 

- La estatua le habl6. 

- Le cont6 a su padre, quien le dijo que fuera a recogerla, que "era su suerte". 

- Le construyeron una custodia. 

- Empez6 a hacer milagros. 

Segunda aparici6n: 

- Era de noche. 

- Aparici6n de un "muchacho" delgado. 

- Aparici6n de una "muchacha" con vestido blanco. 

- Le indican unas plantas. 

- Ella ve de lejos las plantas y luego se le acercan viendo un jardin. 

- El niiio le indica el uso de las plantas. 

- De alli ella supo para quC servian las plantas. 

Tercera aparici6n: 

- Estaba enferma. 

- Estaba despierta per0 como en una "pesadilla", no podia hablar. 

- La Virgen se le aparece vestida igual que en las apariciones anteriores, la toca 

y la consuela. 

- Le deja una vela y la bendice. 

Caso 3 

- El abuelo encuentra una imagen de San Antonio de Padua, per0 en "bulto". 

- ~ s t a  se hace pesada cada vez que la lanza al aire; seiial de que desea quedarse 

alli. 

- Mediante engaiios el santo es llevado a la selva por muchos aiios. 



- La informante sueiia con la imagen del santo que le habla y le dice que debe 
seguir su profesi6n y que desde ese momento 61 la ayudarjl, seiialindola asi 
como elegida. 

- Ella recupera la imagen. 

- Venera al santo como el que le da el poder para que 10s partos resulten bien. 

- La comunidad le reconoce un estatus de privilegiada, le hacen su "velorio" 

al santo. 

Ella ha ejercido la parteria muchos aiios antes de que tuviera la aparici6n en 

sueiios de San Antonio de Padua, que le dijo que a partir de ese momento le 
ayudaria en la atenci6n de 10s partos. Si bien no se trata propiamente de una 

iniciaci6n a la prActica de partera, dado que ella ya la ejercia, sin embargo, marca 
un hito en su labor: el pacto que le propuso el santo hizo que ella se sintiera 

especialmente dotada de una habilidad guiada, reconocida y respaldada por una 
entidad de gran prestigio en el universo religioso campesino como es el santo de 
Padua. Asimismo, el ddplice acontecimiento "milagroso" -el hallazgo de la imagen 
y su consiguiente aparici6n en sueiio- le otorga el reconocimiento social de su 
carisma dentro de su comunidad. 

Actualmente, la informante 3 invoca al santo antes de atender el parto y en 
casos dificiles, cuando la mujer no puede dar a luz, "lava" 10s pies, las manos, 
la cabeza de la imagen y le da de tomar a la mujer para ayudarla a que el parto 
sea breve y ficil. 

He de agregar que antes de la aparicidn en sueiios del santo, ella atendia sus 
partos invocando la ayuda de San Vicente y de la Virgen de 10s Dolores o la Virgen 
Auxiliadora, a ambas les reza una oraci6n especial. 

- Su madre era curandera. 

- Desde la edad de 7 aiios soiiaba que venian personas a ser curadas por su 
madre. 

- Empez6 a curar, pulsear y leer cartas desde 10s 9 aiios, 10s sueiios anunciando 
la venida de personas contindan. 

- A esta edad se le presenta en sueiios una niiia de unos 3 aiios aproximadamente 
con una corona y un vestido celeste, la cual le dice su nombre: Maria, "Maria 

de Mercedes", Maria Santisima. Era, por tanto, la Virgen Maria. 

- Trae consigo un ram0 de flores que se lo entrega en sueiios a la niiia, y le 
dice que con ellas debe "serenar" a sus pacientes. 



Le dice ademas que con ella iba a trabajar porque tenia un "buen coraz6n9' 

y paciencia y esta habilidad de curar era un "don" de Dios. 

La niiia se siente en la obligaci6n de cumplir con esto y asi sigue pensando 

hoy en dia. 

La Virgen se le aparece en visperas de curaciones o partos dificiles para 

mostrarle las plantas curativas. 

COMPARACIONES 

E. I .  Con las fuentes S. X V l - X V l l  

En el universo mitico andino hay que buscar las estructuras ancestrales del pen- 

samiento en las que pueden y deben enmarcarse -a pesar del sincretismo cristiano- 

10s sueiios inicifiticos de las "parteras" de la sierra ayabaquina. 

En la versidn del ascenso del dios Wiracocha dada por Crist6bal de Molina, 

el autor relata el mito de una piedra de cristal que cae del cielo en la fuente de 

Sursupuquio, la cual encuentra el Inca (1989: 60-61 ). 

Trfitase de una "hierofania" -una manifestaci6n divina-, una seiial sobrena- 

tural que confirma por medio de un acontecimiento extraordinario la funci6n 

especial de quien recibe esta seiial. Al mismo context0 simb6lico andino, per0 con 

matices cristianos, pertenece el acontecimiento en que una partera halla una estatua 
de la Virgen (informante 2), la que mfis adelante confirma mediante sueiios a la 

mujer que ha sido elegida para ejercer el oficio de partera. 

El orden en que acontecen las hierofanias en el caso de la informante 2, si 
se compara con 10s sueiios inicifiticos relatados por las fuentes espaiiolas, se 

presenta a1 rev& La Virgen primero se le presenta estando la mujer despierta, 

luego en 10s sueiios. En la iniciaci6n del alco (sacerdote de huacas) Xulcamango, 

relatada por 10s primeros agustinos (v. antes) la manifestaci6n divina primero 

acontece en sueiio y luego estando el "llamado" despierto. Lo mismo ocurre en 

el caso de Tito Yupanqui, a quien se le presenta en sueiios el dios Wiracocha y 

luego se le aparece despierto (Betanzos 1987: 32). En la versi6n del sueiio recogida 

por Sarmiento Gamboa (1 572) a Yupanqui, mientras Cste se encontraba en un gran 

ayuno ritual, se le aparece en el aire una persona en semblante del Sol que lo 

consuela, le da valor y le otorga un espejo adivinatorio que el Inca siempre tuvo 

consigo en paz y en guen-a (Sarmiento 1965: 232). 

En el caso 3, es el abuelo de la partera quien encuentra la imagen del santo; 

pero Cste a CI no le comunica nada, sino que es con su nieta, y en sueiios, que 

se le presentarfi pidiCndole que le haga un "velorio" y desde ese momento C1 



establece un pacto con ella. Aqui, otra vez, el acontecimiento subraya el caracter 

de elecci6n. Un aspect0 interesante de la narracidn es el hecho de que la imagen 

se "hacia mhs y mhs pesada", sefial, como ya dijimos, de que deseaba quedarse. 

He de agregar que esta narracidn recuerda -entre muchas otras parecidas del 

folklore americano y europeo- la historia de la Virgen del Carmen, patrona de 

Ayabaca, encontrada por una nifia campesina en unos matorrales en lo que hoy 

es la ciudad de Ayabaca y que por entonces no existia. Cuenta la tradici6n que 

la Virgen le habl6 a la niiia para que construyan una Iglesia para ella en el lugar 

que se le encontr6. La gente no hizo caso de su pedido y se la llevd a su pueblo. 

Cada dia la estatua aparecia entre 10s matorrales. La gente finalmente le constmy6 

la Iglesia, lo que hoy es el templo principal de la ciudad de Ayabaca. En esta 

historia, la nifia fue un medio para pedir a la gente de su comunidad de pertenencia 

(Ayabaca la Vieja, a corta distancia del lugar donde se dio el hallazgo de la imagen 

de San Antonio en la narraci6n de nuestra informante) que le hicieran un templo. 

La Virgen no estableci6 ning6n pacto con ella, como en cambio ocurre con las 

parteras. 

Un dato importante que se desprende de la narraci6n 4 es que la practica se 

transmite de madres a hijas, por transmisi6n inicihtica matrilineal. Como la in- 

formante dice, "...esto es como se puede deck por herencia de familia porque mi 

mama es gran curandera...". La informante 4 agreg6 que su madre "'habl6' en el 

vientre de su madre". Este es un tema que aparece en Amkrica y en Espafia 

relacionado a una sefial de predestinacidn que manifiesta la habilidad como "adi- 

vino". Este tema importante esth siendo tratado en otro lugar. 

E.2. Comparacidn con 10s chamanes-curanderos 

E.2.a. Una diferencia sustancial con 10s chamanes, curanderos de 10s Andes 

norteiios, es decir 10s carismiticos, es que su iniciacidn siempre esth relacionada 

con su mundo ancestral, es decir con 10s encantos, mientras que en 10s suefios de 

las parteras 10s personajes pertenecen al mundo religiose cristiano. 

El 6nico estudio sobre el tema de 10s suefios inicihticos de chamanes en la 

sierra de Piura ha sido publicado por Polia (Polia 1994: 87-107), quien presenta 

una tipologia de suefios. El suefio 

- Ocurre al parecer ocasionalmente. 
- Ocurre en el transcurso de una enfermedad que propicia el despertar de la conciencia del 

futuro shamin. 
- Es product0 de la ingesti6n intencional (o inintencional) de sustancias psicbtropas: las 

"drogas sacramentales". 

En el sueiio se revela -no a todos, sino a ciertas personas- la "llamada" que manifiesta la 

vocaci6n del curandero [.. .] la llamada manifiesta, es decir, revela a travts de la conciencia 

onfrica-por medio de sfmbolos tradicionales, o de visiones cargadas de significaciones aleg6ricas- 

la presencia de una calidad espiritual: un verdadero carisma ... (Polia 1994: 87). 



Polia presenta una sene de casos de iniciaci6n a travCs de 10s sueiios, incluso 
de una mujer chamin, curandera carismitica: Ascencia Gonza de Tacalpo (Ayabaca). 

Resumimos este sueiio: la mujer sufre una grave hemorragia en la edad de la 

primera menstruaci6n, a 10s doce aiios; el diagndstico fue "susto". Mis adelante 

soiiari acontecimientos venideros. Un maestro ve en ella la vocaci6n, la cura y 

la instruye en el arte curanderil. 

La partera 4, at igual que esta chamfin, veia desde 10s 7 aiios a personas que 

llegarian enfermas a su casa. El tema de anunciar adivinindola la llegada de una 

persona a un lugar es muy difundido entre 10s chamanes. 

En el resto de casos presentados por Polia aparece el elemento sobresaliente 

en 10s mitos y en las iniciaciones varoniles por sueiio: la aparici6n del "Inca-rey", 

quien instruye a1 maestro en las artes curanderiles. Recordemos que el "Inca" es 

considerado como el primer curandero desempeiiando el rol de "hCroe cultural" 

(Polia 1994: 72-73). 

E.2.b. Hay que subrayar una significativa similitud entre el tema mitico que 
forma parte de una de las visiones de nuestras parteras (informante 2) y lo que 

ocurre en el mundo del chamanismo andino: cuando se le aparece el niiio, ella 

cuenta: "Yo veia las plantas [. . .] las veia como ser en un jardin." El niiio que se 
le aparece en visi6n le indica el uso de cada planta para que la partera pueda curar 

con ellas a sus pacientes: "Entonce ahi es donde me comenzaba a decir el niiiito: 

'Esto es para esto, esto es para esto ...'." 

El tema del "jardin" se encuentra a menudo dentro del simbolismo visionario 
de 10s chamanes andinos: tratase de un lugar sagrado que s61o se apercibe en la 

visi6n propiciada por el "sanpedro" o las "mishas" ("en vertf"'. En este jardin, 
donde se encuentran todas las especies fitoterfipicas que crecen en la cordillera, 

un espiritu-guia, que a menudo es el "Rey Inga", enseiia al chamin las especies 
con las que curar a sus pacientes, o las lleva en las manos y se las muestra. Estos 

"jardines", en realidad, pertenecen al mundo de 10s "encantos", es decir a la 

realidad virtual que s610 10s que tienen el don de la "vista" -10s chamanes- 

perciben. En dichos jardines todas las plantas, a pesar de la Cpoca en que acontece 

el "sueiio" curanderil, estin con flores. Por consiguiente, el tiempo en que el 

curandero se sume en su "sueiio" no es el tiempo-espacio actual de "este mundo", 

donde las plantas florecen en 6pocas distintas, sino otro: el tiempo-espacio del mito 

en que el pasado y el porvenir confluyen revelindose en el presente de la visi6n. 

El "jardin" mismo se presenta en la visi6n como la manifestaci6n del mundo 

arquetipico donde existen las formas espirituales de todos 10s seres. En la tradici6n 

antigua andina este mundo estabaubicado en la esfera de las estrellas e identificado 

con ellas. 

Es significativo comparar la visi6n de la informante 2 con la visi6n de un 

chaman de San Juan de Cachaco, Huancabamba: "En una lomita cerca de la laguna 



(del Inga) mBs arribita hay un jardin encantado que 10s adivinos (10s chamanes) 

ven con hierbas. Yo lo vi [. . .] El jardin estaba cubierto con toda clase de remedios, 

puros vegetales. Yo vi al inga que tenia en las manos la achupalla del inga. Esa 

es buena pa' varias enfermedades como para dolores a la barriga. El inga estaba 

vestido con adornos de oro ..." (Polia 1994: 154). 

En la narraci6n de la informante 4, 10s elementos del relato repiten casi a la 

letra 10s del anterior relato del curandero de San Juan de Cachaco, salvo que en 

el cuento de la partera ya no es el Inca quien muestra las plantas sin0 la Virgen. 

Se repite, sin embargo, el tema del jardin y la ubicaci6n de Cste cerca de un 

manantial de aguas terapkuticas: en el relato del curandero la Laguna del Inca, 

en el relato de la partera un riachuelo del que no menciona el nombre pero que 

debe existir en la geografia real puesto que la partera en cuesti6n usa sus aguas 

para curar, bajo la indicacibn de la Virgen. Comparemos ahora las narraciones de 

la informante del caso 2 y la del curandero de San Juan de Cachaco: 

PARTERA (inf. 2) CHAM AN 

-Ve de noche, en sueRo. 

-Aparicibn de un muchachito 
y una muchachita (Angeles). 

-Con vestido blanco. 

-Con alitas. 

-Visi6n de un jardin con 
plantas medicinales. 

-1ndicaci6n de 10s remedios 

por parte de 10s muchachitos. 

-Ve de noche usando sanpedro. 

-Aparici6n del Inca 

-Vestido con adomos de oro. 

.................... 
-Visi6n de un jardin con 

plantas medicinales. 

-1ndicaci6n de 10s remedios 

por parte del Inca. 

Nuestra partera, y las parteras en general no usan plantas psicotr6picas. Sin 

embargo, 19 visi6n de la informante 2, por lo que se refiere a su estructura, se parece 

a la de 10s chamanes (varones y mujeres). El "nifiito" y la "nifiita" de la visi6n 

de la partera del caso 2 no son el "Rey Inga" de 10s chamanes. Por su atuendo 

-vestido blanco, "como con alitas", desaparecen volando- estas figuras muestran 

un parecido con 10s Bngeles y mis bien demuestran pertenecer a1 universo religioso 

y no a1 mundo de 10s "encantos" ancestrales donde el chamin "trabaja" y se 

"compacta". La Virgen del caso 4, en cambio, pertenece plenamente a1 mundo 

religioso cristiano per0 se encuentra asociada a1 mitema aut6ctono del jardin y de 

las aguas terapkuticas, las mismas a las que 10s curanderos atribuyen el poder de 

curar porque en ellas se bafi6 el Rey Inga y a las que la Virgen otorga el poder 

de curar en el suefio de nuestra partera. 

E.2.c. En general, por lo que hemos visto hasta ahora, en el mundo de las 

"parteras" de hoy el universo mitico aut6ctono tiene menor importancia que la que 

tiene en el context0 chamanistico de las mismas provincias. MBs bien, en el mundo 

de Las mujeres 10s "encantos" parecen desarrollar un rol negativo ("asustan", 



producen enfermedades) y no la funcidn positiva de espiritus auxiliaries del 

chamfin ("compactos"). Sin embargo, la aparicidn de estas figuras-simbolos en las 

visiones de las parteras, a pesar de su procedencia cultural del universo simbdlico 

cristiano, siguen en realidad desarrollando la funcidn tradicional de 10s espiritus- 

guias, mensajeros entre 10s hombres y el mundo sobrenatural de 10s encantos, como 

es el Rey Inga y las inn6meras manifestaciones en las que el espiritu (o "vertd") 

del sanpedro suele manifestarse en sueiio al chamiin para instruirlo, guiarlo, 

aconsejarlo. 

Sin embargo, 10s datos recogidos en el Archivo Romano de la Sociedad de 

Jestis, otorgan un elemento importante que permite suponer que, estando a6n 

vigentes las estructuras culturales prehispfinicas, las apariciones en sueiios inicifiticos 

de mujeres fuesen femeninas: a la partera del relato se le aparece una entidad 

femenina perteneciente a1 mundo mitico ancestral: "en figura de yndia principal 

del Cuzco que llaman Palla vestida de finisimos cumbes, y toda ella muy 
resplandesciente" (A.R.S.I. Tomo 111: 54). 

Si 10s comparamos con el precedente relato del afio 1617, resulta significativo 

el hecho de que, en 10s cuatro sueiios de parteras ayabaquinas anteriormente 

expuestos, las apariciones de la Virgen acontezcan en tres de ellos, es decir en 

el 75% de 10s casos. En un solo caso acontece la aparicidn de una entidad 
masculina, un santo. Podriamos formular la hipdtesis de que la figura de la Virgen 

se estfi sobreponiendo a figuras ancestrales femeninas del mundo mitico. 

Es miis: si comparamos el rol de la Virgen en el sueiio iniciiitico de las parteras 

con el rol del "Rey Inga" en las visiones de 10s curanderos de la misma provincia 

podemos deducir, apoyiindonos en el relato de 10s jesuitas, una hipotttica estructu- 

ra originaria vigente en la sierra de Piura que resulta legitima dentro del marco 
del dualism0 andino. En esta estructura el espiritu tutelar (o espiritu-guia) asociado 

a1 curandero (chamfin, carismiitico-visionario tradicional) y a la operadora tera- 

pkutica femenina ("partera") debid ser respectivamente masculine y femenino: 

CURANDERO ESPR~TU TUTELAR: "REY INCA" 

PARTERA ESPIR~TU TUTELAR: LA COYA 

(o una inca) 

A esta estructura, que podemos suponer vigente en dicha forma en tiempos 

de la Colonia, cuando se operd la transformacidn mitica del Inca histdrico en hCroe 

cultural, se sustituye hoy una estructura sincretistica en que a la "reina inca" o 

a la entidad femenina que se manifiesta en forma de princesa (palla) la sustituye 

la Virgen Maria, mientras que sigue operando la funcidn del "Inca" dentro de las 

visiones de 10s curanderos. Asi tenemos en nuestros dias: 



CURANDERO ESPIR~TU TUTELAR: "REY INCA" 

PARTERA ENTIDAD TUTELAR: LA VIRGEN 

Polia recoge casos de la presencia del recuerdo de entidades femeninas re- 

lacionadas con la "reina" inca en relaci6n con una laguna considerada altamente 

poderosa (Polia 1994: 154) y recoge tambikn, en Pasapampa (Huancabamba), el 

relato de un curandero al que se muestra en la visi6n nocturna la Virgen asociada 

a la Laguna Huarinja, o Negra, defendiendo curandero y pacientes de 10s ataques 

de una gran serpiente: el "encanto" negativo del lago (Polia 1994: 153-54). 

En ambos casos -en el relato de 10s jesuitas de 161 7 y en las narraciones de 

nuestras parteras- las entidades que se presentan en 10s sueiios inicititicos 

-respectivamente la "palla" y la Virgen- en cambio de sus favores (la asistencia 

a sus protegidas) piden un culto especial. En el caso de la "palla" el pedido es 

explicit0 y explicita es la prohibici6n a la mujer de recurrir al culto cristiano; en 

el caso de nuestras parteras la invocaci6n a la Virgen precede normalmente la 

atencidn a1 parto. 

E.2.d. Otro elemento de comparaci6n es el tema del carisma, comdn a las parteras 
y a 10s chamanes (varones y mujeres) que es otorgado por intervendin de en- 

tidades sobrenaturales per0 que se explica en imbitos diferentes, siendo el curan- 

dero propiamente un carismitico -un adivino y un vidente- mientras que en el 

caso de las parteras s610 en casos excepcionales (el caso 4) son adivinas, es decir 

propiamente "chamanas". En base a 10s casos presentados, podemos decir que 

existen dos tipos de carisma: uno de 10s chamanes y otro de las parteras. 

E.2.e. Parteras y chamaneslas, ambos declaran trabajar "con el permiso de Dios", 

"por la permisi6n del Seiior". 

E.2$ El chamin encuentra muchos de 10s objetos ("artes") que emplear en la 

"mesa" en varios lugares y al parecer a caso. No es s610 la calidad y forma del 

objeto que lo hace apt0 para ser incluido en la "mesa" sino el hecho de ser 

encontrado. De igual manera, las imfigenes de santos usadas por las parteras tienen 

una importancia especial por haber sido encontradas, como declara repetidamente 

la informante 3. El hecho de haber sido encontrados-es propiamente el elemento 

que demuestra a parteras y chamanes que el "encuentro" no ha sido casual sino 

forma parte de 10s acontecimientos que confirman la elecci6n. 

Sin embargo, las imigenes encontradas por las parteras se vuelven objetos de 

culto para toda la comunidad, mientras que 10s objetos de la "mesa" curanderil 

desarrollan su funcidn ritual s610 en la "mesa" y son usados s610 por el curanderol 

a. El culto que dichos objetos reciben se da en el context0 de las ceremonias 

terapkuticas-adivinatorias de la "mesada": ofrendas, etcktera. Esto se debe a la 

diferente naturaleza y a1 diferente significado cultural de estos objetos, pertene- 

ciendo las imAgenes al mundo religioso y 10s objetos de la "mesa", o "artes", a1 



mundo mitico ancestral (piedras-huacas; "artes de 10s gentiles"; "illas", etcetera). 

Podemos establecer la siguiente significativa relaci6n entre "artes" de la "mesa" 

del curandero e imagenes relacionadas con parteras: 

CURANDEROS: -.ARTES" - MUNDO M~TICO: "ENCANTOS" 

PARTERAS: IMAGENES - ML'KDO RELIGIOSO: VIRGENISANTOS 

Por dltimo, en el primer caso, el mis sencillo, la Virgen de 10s Dolores entrega 

su "escapulario" a la partera como sefial de elecci611, luego la misma elegida se 

dara cuenta de que es apta para atender partos. 

Tratar el tema requiere un trabajo muy extenso. Nos limitaremos a algunas com- 

paraciones especialmente significativas escogidas especialmente entre las culturas 

de habla nahuitl y maya de la MesoamCrica actual. La obra la mis completa que 
trata este tema es la de Mercedes de la Garza (1990): en nahuitl 

El verbo despertar, segirn Mpez Austin, es za (ni) (ni-iza) o hualiza(ni), cuya traducci6n 

literal es "estar aquT y "venir a estar aqul"'. A nuestro parecer, ello implicaria que el despertar 

es regresar. Y entre 10s nahuas actuales de Tepoztlin (corno en el Bmbito rural en general) 
despertar se dice "recordar" [algo parecido lo vemos en la informante de YanchalB: "...me habl6 

en e! suefio, cuando me recorde nada ..."I o sea, recuperar la memoria de esta realidad; todo 
lo cual nos expresa que el estado de suefio se interprets como un alejamiento de este mundo, 

de la realidad de la vigilia, acompafiado de un olvido de CI, o sea, que el espiritu se va a otros 
espacios y otras realidades para vivir experiencias ajenas al mundo de la vigilia. 

En el C6dice Ramirez, entre otras muchas fuentes, encontramos una idea sobre 10s suefios, 

que coincide con la expresada en las iniciaciones de 10s chamanes [...I: el suefio es un estado 

que permite al espiritu recibir mensajes de 10s dioses, o sea, la comunicaci6n con lo sagrado. 

Al relatar la peregrinaci6n azteca, se refiere varias veces c6mo Huitzilopochtli, el patriarca 

deificado, comunicaba sus 6rdenes a 10s hombres a travCs de 10s suefios. (De la Garza 1990: 

47.) 

En las culturas tradicionales de AmCricas la "realidad" se desarrolla simulti- 

neamente en dos planos, o niveles, o "mundos" que pueden ser apercibidos a travCs 

de 10s sentidos fisicos o a travCs de aquellos instrumentos psiquicos y espirituales 

que el chamin posee por nacimiento y que aprende a desarrollar en su aprendizaje. 

Existe, al mismo tiempo, una realidad material que interesa laexperiencia sensorial 

c o m h  y una realidad no-material que interesa la experiencia onirica y que en ella 

puede manifestarse. 

El concept0 quechua de pacha como espacio-tiempo se refiere esencialmente 

a dos aspectos de la misma realidad: el kay, "aqui y ahora", se refiere a la 

experiencia sensorial; mientras que las otras dos dimensiones del tiempo-espacio 



(janan; urin) se refieren al aspect0 no-material de la realidad, considerado, a1 

mismo tiempo y con una dnica expresibn, en sus dos ubicaciones geogrhficas de 

"arriba" y "abajo" y en sus dos ubicaciones temporales de "pasado" y "futuro" 

(Wachtel 1973: 165 ss.; Manga Qespi 1994; Polia 1995). 

Es precisamente en el pacha distinto de "este mundo-tiempo" donde el chamhn 

"viaja" en sus sueiios y la visi6n representa la irrupcidn de lo "otro" -lo sagrado, 

lo mitico- en la conciencia. Podriamos decir que 10s dos aspectos de la realidad, 

material y espiritual, se aperciben respectivamente con 10s ojos abiertos y con 10s 

ojos cerrados. 

El estado de sueiio es la forma mis directa de comunicarse con 10s dioses, pues Cstos tambiCn 
son espiritus [. . .] 10s dioses comunican a un hombre en el suefio que ha sido elegido para ser 
chamfin; lo hacen con diversas imigenes, como verse quemando incienso, haciendo adivinaciones 
o curando. DespuCs, la iniciaci6n de 10s chamanes consiste principalmente en presentarse en 
espiritu frente a 10s dioses ancestrales de la rnontafia sagrada para recibir las enseiianzas del 
oficio. "Es con el alma que aprendemos", dice el chamin tzotzil Manuel Arias. (De la Garza 
1990: 208.) 

Entre 10s tzotziles, tzeltales, choles, quiches y zutuhiles [. . .] 10s hombres destinados a ser 
chamanes reciben el aviso de la elecci6n de 10s dioses, asi como la instrucci611, en sus sueiios 
o en estados semejantes [...I Los tzotziles de San AndrCs Larrainzar creen que 10s poderes, 
tanto de la hechicen'a corno de la curacibn, se adquieren de la misma manera: un ser sobrenatural 
revela sus conocimientos y dota de sus poderes ocultos a un hombre durante sus sueiios. (De 
la Garza 1990: 197.) 

Desde 10s seis aiios me ordenaron que debia ser curandero, pues lo traia de nacimiento. A 
10s seis afios sofig que Ileg6 un sefior a d a m e  flores, velas, un incensario [...I las yerbas, y 
canastos para guardar todo [. . .] Los que no han sofiado no pueden curar. (Anselmo Perez PCrez, 
chamin de Zinacantin, en De la Garza 1990: 199.) 

Esta ~ l t ima  narraci6n nos hace recordar el caso de la informante 4, en que 

a desde 10s 9 afios, edad en que se le aparecid la Virgen, tom6 conciencia de su 

labor a cumplir. Otro dato similar en las narraciones es que en ambos casos le 

entregan flores que sirven para curar. 

Entre 10s Toztziles de San Pedro Chenalh6, un factor de prestigio es "la 

posesidn de conocimientos especiales 'revelados' en sueiios. Tenemos aqui el 

elevado status del curandero ('ilol) y del rezador ... (Guiteras 1986: 69). 

El informante de Guiteras, Manuel Arias Sojom, tiene el siguiente dialogo 

respecto a este tema: 

Yo: "iC6mo aprendi6 todo lo que sabe?" 

M: "Mi madre sabia de las hierbas, del rezo, de las almas; como una maica ,  sabia pulsar. 
Aprendib por su suerte o por su sueiio." 

Yo: "iY c6mo aprendi6 usted?" 

M: "Aprendo todo por mis suefios. Lo veo todo dispuesto como debe ser y aprendi a pulsar 
por mi sueiio. Asi lo aprendib mi mami tambien." 



Yo: "~Pero. quiCn es que le enseiia cuando est6 dormido?" 

M: "Cuando uno suefia es el ch'ulel. Uno ve las cosas: uno tiene enfermo: se sopla, se 

reza, y por la noche. en sus suefios. el ch'ulel lo aprende todo." 

(Manuel quiere decir aqui que todo lo que observamos, como en el caso de la curaci6n de 

un enfermo, puede ser recordado por el a h a ,  que lo repite si es que lo ha aprendido; y si el 

alma no aprende las cosas, la persona no sabrB hacerlas.) 

M: "No queda lo que se aprende por la boca; es por el a h a  que aprendemos. El ch'ulel 
lo repite en el coraz6n. no en el pensamiento, y s61o entonces lo sabe uno hacer." (Guiteras 

1986: 131.) 

Al describir Guiteras la vida de su informante dice: "La madre de Manuel era 

una 'ilol ..." (idem: 247). 

La estructura antropol6gica que subyace al context0 iniciitico del sueiio y al 

valor religioso que, en general, las culturas tradicionales de las AmCricas otorgan 

al sueiio, revela un concept0 de unidad de la persona (el "yo" hist6rico) que abarca 
dos niveles, o estados del "ser": el yo fisico y el yo espiritual. Este tiltimo puede, 

a su vez, extenderse en varios niveles manifestindose en varias "almas". Entre 

estos dos niveles achia el yo psiquico como intermediario entre el aspecto propiamen- 
te "material" del ser y el aspecto propiamente "espiritual". 

En el sueiio la "sombra", equivalente al tonalli de las culturas mexicanas de 
habla nahuitl, sale del cuerpo: 

En cuanto al abandon0 del cuerpo durante el suefio, evidentemente se concebia el ensueiio 
como la percepcidn de la realidad en sitios distantes a1 ocupado por el cuerpo dormido. En la 
antigiiedad, como en las comunidades indigenas actuales, se creia posible entablar conversa- 

ciones oniricas con 10s seres divinos durante el suefio. (Mpez Austin 1989, Tomo 1: 245.) 

Extendiendo las comparaciones, podrian hallarse similitudes a nivel planetario 
no s61o con el chamanismo de nuestros dias sino con culturas de la antiguedad 

europea. El primero de 10s sabios (sophoi) de la tradici6n arcaica griega, EpimCnides 

de Creta, declaraba haber sido iniciado en sueiios: 

Llegd a Athenas [. . .] un hombre de Creta, cuyo nombre era EpimCnides. No tuvo maestro, 

sin embargo poseia un poder admirable por lo que concierne las cosas divinas (fa theia) [.. .I 
sin haberlas aprendidas: decia de haber tenido como maestro un largo suefio con un ensueiio 

(hypnon makrbn kai dneiron). (MBximo de Tiro, 38,3.) 

HabiCndose dormido hacia el medio dia en la cueva de Zeus Dicteo, pot muchos aiios qued6 

sumido en un sueiio profundo y afirmd que CI mismo habia encontrado en su ensueiio 10s dioses 

y las palabras de 10s dioses (thean Ibgois). (MBximo de Tiro, 10,l.) 



CONCLUSIONES 

Resumimos 10s datos salientes del material etnogrifico expuesto: 

La estructura de 10s suefios iniciiticos de las "parteras" es un elemento tra- 

dicional; es decir, pertenece a las sociedades arcaicas como la andina y no es 

un elemento importado. Si bien las entidades sobrenaturales aut6ctonas han 

dado paso al universo cristiano-cat6lic0, las estructuras culturales originarias 

de la "llamada" a travks del ensuefio se mantienen. 

Estas estructuras pueden compararse, por su naturaleza, calidades y funciones, 

con anilogas estructuras del pensamiento religioso amerindio y, en general, 

con el chamanismo en todas sus manifestaciones antiguas y modernas. 

El carisma que distingue a la "partera" es un elemento que no se adquiere sino 

que esti presente en la persona desde el nacimiento, como ocurre en 10s 

chamanes ("curanderoslas"). 

El sueiio que revela la "vocaci6n" o "llamada" es un acontecimiento sagrado 

que no s610 despierta la conciencia de haber sido llamada a ejercer el oficio 

de "partera" sino que autoriza, al mismo tiempo, a la persona a ejercer sus 

funciones en la sociedad y asegura a la operadora terapkutica y a las mujeres 

que a ella acuden la asistencia sobrenatural. 

Quienes revelan la "llamada" y otorgan dicha autorizacidn son seres sobre- 

naturales, espiritus. En el caso de las "parteras" de la sierra de Piura son figuras 

del mundo religioso cristiano-cat6lico. 

La presencia tangible de imigenes pertenecientes a la iconografia religiosa 

halladas por las futuras "parteras" representan, frente a la comunidad, un 

documento concreto de su eleccidn y se convierten a menudo en focos de culto. 

Desde luego, como acontece en el caso de 10s curanderos, la elecci6n por si 

sola no es suficiente para que el elegidola sea consideradola plenamente como 

tal por parte de su comunidad: la elecci6n (la llamada iniciitica) debe ma- 

nifestarse en la prictica con el poder de curar y auxiliar a quienes acuden al 

carismhtico o a la carismitica. 

El concept0 andino de "partera" no puede traducirse ni compararse tinicamente 

con la funci6n de la obstetriz pues esti matizado por elementos religiosos, esti 

caracterizado por un carisma otorgado por figuras del mundo religioso e 

involucra elementos rituales. 

Las visiones y suefios iniciiticos de las parteras, por las evidencias que hemos 

podido reunir y analizar hasta el momento, no son product0 de la ingesti6n 

de drogas "sacramentales", como a menudo ocurre en el caso de la elecci6n 

de "curanderos" (varones y mujeres) de las mismas provincias. El mismo 



oficio de "partera" no requiere el uso de  drogas, por lo tanto las "parteras" 

no son carismiticas-visionarias, e s  decir adivinas, pero s i  son carismAticas por 

haber sido elegidas y su visi6n acontece s61o al comienzo de su actividad de 

parteras. 
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