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Inishpaw o muerte y desencuentro del Otro m6s entraiiable 

Juan Javier Rivera Andia* 

lriishpaw es una narraci6n oral recogida 

en la comunidad de San Juan de Viscas 

(distrito de Pacaraos), una de las mas 

altas dc la provincia de Huaral (3 750 

msnni), ubicada hacia el limite nordeste 

del departamento de Lima. El pequeiio 

pueblo de la coniunidad no tiene mBs 

de setenta familias; sc encuentra en la 

niargen derecha de la cuenca del rio 

Chancay. Fuimos a Viscas en mayo de 

1999, gracias al breve trabajo de  campo 

que el curso de Campesinado programa 

anualmente en distintos lugares de 10s 

Andes occidentales. A pesar de  que se- 

glin el ultimo censo nacional realizado 

en 1993, un 98,9% de la poblaci6n 

mayor de cinco aiios del distrito (I 407 

habitantes) tiene como idioma niaterno 

el castcllano, el poco entrenamiento en 

el manejo del quechua represent6 una 

de mis primeras limitaciones, evidente 

desde el mismo momento de la recopi- 

laci6n del relato que voy a presentar. 

El autor de la primera versi6n de 

esta historia e s  Severiano Alvarado 

Rojas. Se trata de un joven de 21 aiios, 

pastor y estudiante eventual en un ins- 

tituto de  la comarca; es, ademiis, un 

viajero constante entre Viscas y la ciu- 

dad de Lima (a donde su hermana migr6 

hace algunos afios). Con Severiano me 

encontr6 cuando 61 descansaba sobre 

una piedra, con su carga de lana y su 

perro, en la mitad del camino por el que 

yo intentaba Ilegar a la Cruz de Mayo, 

en la cima del cerro San Crist6ba1, a 

cuyos pies se encuentra el pueblo. Fue 

entonces que me dijo que venia de  

Ruruyl (un conjunto de estancias don- 

de 10s pastores de Viscas viven y relinen 

sus ovejas, a cuatro horas de camino del 

pueblo y a 4 200 msnm), a donde jus- 

tamente se habia dirigido nuestro grupo 

de trabajo' el dia anterior. Yo le contC 

una historia que habia aprendido aquel 

dia y que se relacionaba con una cum- 

bre cercana. EI me correspondi6 con 

otra, rnientras terminabamos de subir el 

San Crist6bal y volviamos hacia el  

pueblo. Severiano estaba con notoria 

prisa, porque, seglin me dijo, debia 

encontrarse con su madre. Esta versi6n 

fue anotada en mi libreta de campo, d e  

rnodo esquemiitico y miis o menos neu- 

tro, e intentando no "perder" ninguno 

de  sus elementos n i  secuencias. Los 

t6rminos resaltados son s610 10s que  

recordaba claramente que Severiano 

habia usado para su narraci6n: 

I .  Mujer joven en maizal de RapacBn3, 

regando, sola, pensando, en la no- 

Estudiante de Antropologia, Pontificia 
Universidad Cat6lica del Perk 

Rurciy. Fructificar, minar, fam. hacer 
buenas obras. Se relaciona ademis con 
rurun, que se refiere al interior o centro 
de alguna cosa (LIRA 1945). 

Integado, ademis de quien escribe, por 
Giuliana Borea (especialidad de 
Antropologia) y Claudia Hurtado 
(especialidad de Geografia). Todos a 
cargo del profesor del curso, Alejandro 
Diez. 

Rapacin es una extensi6n de tierra 
ubicada en las partes bajas del territorio 
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che. e n  s u  novio difunto. Esta rnujer 

e s  cobarde. 

S e  dirige al estanque a sacar agua 

y encuentra a su enamorado. sen- 

tado. 

"i.C6mo dijeron que hi esGs muer- 

to?", prepunta. "No. Estoy vivo, 

mentira es la gente que habla", le 

responde 61. 

El enamorado le ofrece fruta sil- 

vestre: mitoJ, ancharnS y tunah. 

Van a la casa d e  la rnujer, esta se- 

iiora le  invita d e  comer, per0 61 no 

come.  Recibe maiz y queso, y 10s 

amontona a un costado. 

L a  seiiora ve las ufias de  gallina de 

61, y se  da  cuenta que es diablo 

que le va a intentar. 

EI no quiere dormir sino e n  una 

cueva, Ayariwq7, con ella. S e  van. 

de la comunidad (2 738 msnm), dedicada 
actualrnente al cultivo de  frutas 
(principalmente durazno) con regadio. 

Segun Severiano, el mito es un fruto 
muy preciado por su sabor; es de color 
verde como la palta, y de olor fuerte, 
rico; ademis, se trata de una fruta 
silvestre que crece solo en lugares de 
altura baja, similar a la de Rapacin. 

En el mes de mayo, el ancham, que adn 
no ha dado sus frutos, es buscado por 
10s niAos que juegan fuera de casa, para 
sorber el liquid0 dulce de sus tlores. 
Segun Severiano, el ancham es un Sruto 
silvestre que, a diferencia del mito, se 
encuentra en las tierras altas de la 
comunidad; es dulce y tiene un color 
rojo, tipo uva. 

Se retiere al fruto del nopal silvestre con 
mhs espinas que el ordinario, y fruto de 
p u l p  muy encarnada (gtnero: Opuntiaia). 

Ayariwq. Aya: cadiver, muerto. Riwq. 

FonCticamente imposible en quechua, 

Ella aduce que va a desagiiar. 61 

desconfia: clla le da  su faja para 

que la apame. y la amarra a una 

rnata dc mito. 

E l l a  n o  tcn ia  r a p a t o s .  Venia 

lisureando. once. doce d e  la no- 

che. 

Hombre viene gritando " jlnishpun.! 

j l t ~ i ~ h ~ a ~ ! " '  detras d e  ella. ella 

come. 

E l la  sube  hasta  C h u p a s  (desde  

Rapacin, donde tenia casa y mai- 

zal). a la casa de su rnamh. 

puede derivarse de r i rvay. Willem 
ADELAAR ( 1982) conlirma riwrry como 
toponimo local. Ahora bien: podria 
tratarse del vocablo aymara liwa?: que 
segun BERTONIO (1984) signitica dar de 
comer, quechuizado (r iwciy) mis el 
agentivo (riwcq. el que da de comer). 
De este modo. tenemos npnriwctq, el o 
la que da de comer al muerto, que se 
adecuaria notablemente al contexto del 
relato. 

8 !!?islI:,aw o !sl!;~nw. C d a  vez qec aprece 
este vocablo en 10s relatos, siempre se 
encuentra reiterado, y acompaiiado de 

una inflexi6n especial de la voz. N o  
conocemos ninguna palabra similar entrc 
10s mitos andinos. Sin embargo, existen 
dos posibles aproximaciones. Puede 
tratarse de una derivation de inichiypa. 

Iniy, creer. tener fe (en contexto religioso). 
Inichiy, rnandar creer, hacer tener fe. 
Inichiypa, volver a hacer tener fe, o 
volver a rnandar creer. La otra posibilidad 
es lade jYnish, paw! Ynish, palatizacion 
afectiva de InCs. Y paw, que segun el 
vocabulario an6nimo de 1586 es el 
vocativo 'hola'. en el caso especifico en 
que un var6n se dirige a una mujer. pa, 

pcuc. Asi, i Ynisl~,  paw! se podria traducir 
por 'ioye, InCs!', o 'jeh, InCs!'. Hasta el 
momento ambas interpretaciones nos 
parecen igualmente adecuadas a la historia 
que tratamos. 
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12. Cuenta lo sucedido a su mam8. Se 

trancan la puerta. 

13. ~1 entra como un aire, sin respe- 

tar. 

14. Los dos gatos de  la seiiora se le 

prenden al pata y lo matan. 

15. Al siguiente dia, arnbas lo regis- 

tran en la mafiana y ven que tiene 

testiculos de toro, el pecho cubier- 

to de pelos, cuernos. 

16. Madre a la hija: "bota a tu mar- 

chantey". 

17. Ella lo tira por la pendiente y se lo 

come el perro. 

18. " i Q d  habria pasado si la atrapa- 

ba?, la habria violado seguramen- 

ten. 

La segunda versidn es de la seiiora 

Rojas, madre de  Severiano. Ella tam- 

bitn es pastora, tiene sesenta y cuatro 

afios de edad y es viuda. De sus otros 

tres hijos, uno ha fallecido, una vive en 

Lima y otra en Viscas, pero con tsta no 

mantiene ninguna relacidn por el pro- 

blema de herencia que produjo la re- 

c iente  muerte d e  su esposo.  Fue  

Severiano quien me 11ev6, cuando vol- 

vi a encontrarlo ese mismo dia -ya pro- 

visto de una grabadora-, hasta un pe- 

queiio ambiente al lado de su casa, pre- 

parado a mod0 de cocina y comedor. 

9 "Tu marchante" es una expresi6n de 
connotaciones peyorativas y es 
considerada una palabra "fuerte", que 
puede agredir a otra persona (Severiano 
dud6 en decirmela, haciendo todo un 
"pr6logo" para disculparse y explicarme 
que alli "la gente hablaba asi antes"). En 
la zona se le toma por equivalente a 
otras expresiones, un poco mis 
generalizadas en 10s Andes: "tu querido", 
"tu amante", "tu wayna". 

Alli la encontramos sentada a1 lado d e  

la vicharra (un horno, hecho de piedras 

y barro "maduro", donde se cocina usan- 

do lefia), alimentando el fuego. Y tam- 

bitn fue Severiano quien, seguramente 

a raiz de nuestra conversacidn, toe6 el 

tema del Itzishpuw. .. La seAora Rojas 

habia estado en Ruruy con su hijo. 

Severiano habia d i d o  un poco antes 

en direccidn a1 pueblo, pero habia Ile- 

gado mucho desputs que su madre. 

En Rapacdn habia [...I. Su querido 
se habia muerto de una sefiora, y esa 
seiiora que regaba por alli se record6 
de CI: "cuando est5 61, iquC bah!, yo 
no habria sufrido", decia. Entonces, 
viene a la toma, vuelta le seca el agua, 
vuelta le seca, asi le hizo padecer. 
DespuCs que hizo eso se viene de su 
casa para arriba, para la cueva. Tene- 
mos faja aci, usamos para fajar la 
cintura, "de Cste me vas a estar aga- 
rrado, yo me voy a pasar aqui abajo 
nomis, ahorita vengo". Entonces se 
fue la sefiora, pero a todo andar se 
vino para acd, pues, arriba. Y sintib, 

ya cuando estd para arriba ya, apura- 
do, apurado, se vino; un  rato agarra- 
do estaba, entonces se dio cuenta, 
sinti6, sintiendo: "j lnishpaw!,  

jlnishpaw! ", por Chawbn venia, a la 

esquina del Chawbn. El diablo habia 
sido el hombre que apareci6 como el 
enamorado que muri6, ella dice se 
record6, llor6: "cuando estuviera 61, 

jqut hubiera sufrido en esta agua!", 
diciendo. DespuCs viene, viene, vie- 

ne, al Chawbn, vuelta para arriba, 

atris, para arriba, "i lnishpaw!,  

jlnishpaw!", a todo andar vande6 a 

Kipashkiskel', pas6 el agua, tambiCn; 

10 Kipashkiske. Castellanizaci6n de  
qiparhkiski, que significa 'el estrecho o 
la angostura de detris'. 
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[.. . ]  en dlacpk dice habia habido su 

abuelita. en la K'rdpo". "i\si me 

persigue". dice. su abuelita habia te- 

nido gato. con gato le pedre6. le 

pedreo. se ha muerto. En la mafiana. 

con cacho ha estado botado en la 

pampa. DespuCs su abuelita le insulta 

en su quechua, ha pensado. "tu ena- 

morado sera', le molesta su abuelita. 

asi. dice. quC hubiera pasado. Con 

gato dice. habia muerto. 

Asi le pas6, por eso ya no sirve 

pensar cualquier cosa, de lo que ha- 

bia muerto su enamorado habia pen- 

sado. Ya le secaba el agua, vuelta iba 

por la cequia [acequia]; vuelta Ilegaba 

a la cequia, vuelta a la chacra, le 

secaba; vuelta venia, le secaba, le 

secaba; para la chacra estaba hacien- 

do Ilegar, vuelta secaba, vuelta seca- 

ba. "Estoy sufriendo, si esth CI, qut 

hubiera sufrido, 61 hubiera ayudado a 

regarme", dice [risas]. El lnisl~paw 

habia sido de tardc, tarde seria pues, 

por eso ya se vino a la cueva "vamos 

dorrnir aniba", diciendo; despuCs dice: 

"me voy a pasar abajo, aghrrame de 

mi faja nomis", esti agarrado, sinti6. 

"a la esquina estas entrando 16 a 

andar". ";lnisllpaw!", a la esquina, 

vandea mhs alla, "jlnishpaw!", dice 

a su atris; le ha perseguido hasta 

llegar a Kipashkiske. Alli es t i  su 

abuelita, llegd a ~ a ~ a k ' ~ ,  ya entr6, 

con su perro y su gato, su gato toda- 

via le salv6. 

"De Lima he venido, he estado 

en Lima, he trabajado", le dice. El 

rniru habia sido creo. "He vivido yo 

cn Lima. aqui esta tu  fruta". le dio de 

corner. entonces para su atrlis nonihs 

habia sabido rnontonar 1;. de repente. 

no sC c6mo le aparra 10s pies. asi era. 

corno de gallo su pie. de repente le 

toc6 por alli lo que se dio cuenta. de 

ahi le dicc: "mis bien vimonos arri- 

ba. a la cueva. en la cueva vamos a 

estar". Ayariwq se Ilamaba. Eso re- 

sulta de que. a vcces, otras mujeres 

botan ese bebe antes de su tiempo 

["aborto es", explica su hijo]. de eso 

dicen lo guardan por alli, de ese el 

espiritu se agranda, es malo, asi ha- 

blnban, el espiritu dice va creciendo, 

creciendo, asi se vuelve. 

Se le ha parecido porque era solita. 

Si tendria compafiero tambiCn no 

podia, ella s61o se rccord6, "me hu- 

biera ayudado". Dc repente. cuando 

va a la cequia, en firraqr~lrnn seria. 

.'En Lima he estado", le dijo, "Csta es 

fruta. varnos a corner", cornieron; 

cuando ve para su atris, para su tras 

no mas habia montonado, y ya para 

dormir dice estaba, cntonces es que le 

ha tocado cl pie, no era corno nuestro 

pie.. . sino de gato, se dio cuenta. Su 

abuelita tenia su gato que habia esta- 

do parido ["crias habia tenido", agre- 

ga su hijo] [ . . . I .  Habia muerto. En la 

mafiana en el campo, le molesta: "ti, 

enamorado habria sido, por eso te 

habra seguido", su abuelita. en su 

quechua "qmn qallozkyrra'3... ", "te 

has acordado a tu querido", significa. 

Mi abuelita he tenido, en esta casa 

vivia. mi mamS me dejaba, en su 

I I Kulpa o qulpa. Posible vinculacidn con 

Kulpa: 10s terrones removidos por la 

raklla -arado de pie de uso corriente en 
10s Andes- en la preparacidn de la tierra 

antes de la siembra, para el cultivo, etc.; 

o Qulpa: el rnanantial de agua salada. 

12 Probable derivado de tnaqa?: pegar, 

golpear; maqak: "te pego mucho". 

13 Qam qallankitra. Pronombre qatn: 

segunda persona singular. Verbo qallay: 
Ilamar. Sufijo verbal -nki: segunda 

persona singular, tiernpo presente y 
futuro. 
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quechua sabia hablar, Segundina se 

Ilamaba. 
La vista me Ilora, otros me dicen: 

"jqut Iloras!, CI esti descansando, &I 

no sufre; muchas personas en la vida 
no somos perfectos, pelean", dicen, 
"esposos han peleado, su seiiora ha 

pcgado, sufren; pero 61 no sufre"; 

ahora me doy cuenta, la verdad, mi 
hijo no sufre. Me he conformado muy 

tarde de haber Ilorado, salia al campo. 
Pero bien cariiioso era, me decia. Ile- 
gaba ahi donde estoy en altura: 

"mami, ahi esti, en vida nunca hay 
que sufrir, cuando no hubiera que 
comer, uno sufriria, pero habiendo.. . 
ahi esth tu  haba, tu maiz, tu papa, 
escoge", Ilegaba, traia quinientos, u n  

sol de pan, traia, preparaba avena o 
sino hacia u n  cafC, asi Ilegaba, "toma 
mami, ahi esti, en vida nunca hay 
que sufrir", asi decia, de eso he an- 
dado a donde he encontrado, a donde 
Ilcgaba, buscando lloraba [la voz se 
quiebra, hace una pausa]. Ahora si ya 
he agarrado valor, pero muy tarde, la 
vista no ve, lo que lloraba muy tarde 
me he convencido. Si, cuando uno no 
sabe perder, no sabe cuil cs el dolor. 
Ahora, CI no llega o no viene, mi idea 

es "iq~C le habri pasado!, ipor quC 
no vendrh?', ees es mi idea. No era 

asi cuando no he perdido, no era asi, 
era bien fuerte, ahora no, "iquC habrd 

sido? puede caerse.. .", ahora estoy 
diciendo. La idea Ilega, ipor quC te 
has demorado? [le pregunta a su hijo. 

Con mhs animaci6n. cesa de querer 
Ilorar]. Con usted se demoraria [se 

dirige a mi]. Yo iba a venir, de ahi le 

digo "vhyate yendo, yo me vengo por 
el otro camino", asi, por donde se 

hace chuiio, nosotros llevamos papa 
por ahi para hacer chufio. .. 

El prop6sito de estas p6ginas dedi- 

cadas a este pequeho relato oral es Ila- 

mar la alenc~cin sobrc la lbrma cn quc se 

suele recoger y mostrar aquello que 

solemos Ilamar "mito". Se trata, enton- 

ces, no dc teorlzar sobre el asunto, sino 

de hacer un csfuerzo por encontrar una 

forma de mostrar, de transmitir un relato 

oral, sin optar por un castellano "puro", 

neutro, en el que suelen perdcrse ele- 

mentos valiosos del contexto del relato. 

Pero a1 mlsmo tiempo evitando cansar o 

aturdir a1 lector con giros id~omBticos, 

frases y referencias que suelen ser difi- 

cites dc "escribir". Y es que un relato 

oral, en sentido estricto, s610 lo es en 

tanto que oral; y, por lo tanto, llevarlo 

a1 dominio de la escritura tiene m i s  

implicaciones de las que generalmente 

somos conscientes. Se trata de buscar la 

voz y el contexto de  la narracih,  es 

decir, la voz y el contexto del narrador; 

de transmitir lo que Jost  Maria Arguedas 

(1953), en palabras m i s  bellas y a pro- 

p6sito de 10s cuentos de "condenados" 

recopilados en el valle del Mantaro, 

expresa como "el estilo de 10s narrado- 

res originates [. . .] la belleza, la materia 

de estos cuentos que interpretan las 

relaciones que el hombre de  cultura 

agrafa establece con la parre inexplica- 

da, y por tanto temible, del Mundo" 

(1953: 126). 

Debido a que el valle del Mantaro 

es una regi6n tan cercana a la costa y a 

la ciudad de  Lima como Huaral, puede 

ser litil retomar las ret'lexiones d e  

Arguedas para lo que intentamos sefia- 

tar aqui: 

El mestizo del Mantaro, de cultu- 

ra escolar elemental, padece el grave 
problema del bilingiiismo. Preliere 

hablar en castellano, pero sus recur- 
sos son todavia elementales y ha 
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perdido rnucho dts su antiguo domi- 
nio del quechua. Y para lograr expre- 
sarse en castellano tan legitimarnente 
corno en su lengua rnaterna necesita 
rnuchos afios de penoso ejercicio. (pp. 
126- 127). 

Este e s  un hecho social que un 

mt todo  de  investigaci6n cuantitativo 

como el censo aparentemente no es 

capaz de recoger. Quiza su estudio sea 

lo mas especifico de  la antropologia: 

recoger la voz del Otro, y la forma en 

que la recojamos condicionara una for- 

ma de  interpretarla. Asi, sera util trans- 

gredir un poco ese primer objetivo, para 

lanzar, un poco apresuradamente, algu- 

nas pistas que nos ayuden a entender la 

relaci6n de este cuento (de esas perso- 

nas) con otros cuentos (de otras perso- 

nas) de  10s Andes: la forma como este 

relato, este mito, "habla" con otros, c6mo 

nuestros informantes "hablan" con otros 

grupos humanos de 10s Andes. 

Un primer tema contenido en el 

re!ato de hzishpaiv cs c! dc !!orar be- 

masiado a alguien. La perdida no acep- 

tada de un ser querido, el no querer 

dejar algo que no nos corresponde ya 

(de ahi  la alusion al feto muerto, que se 

abort6 pero que se mantiene "guarda- 

do"), es tema comlin a 10s relatos sobre 

el "condenado" (Arguedas 195 1): ese 

hombre que anda de  noche, botando 

fuego por la boca, "penando" o buscan- 

d o  victimas, siempre es alguien que, aun 

desde la muerte, no deja de  aferrarse a 

las cosas que no quiso compartir en 

vida. Asi, uno puede condenarse "por 

robar y enterrar objetos de metal y teso- 

ros", o,  como la supuesta mujer de  

Inishpaw, puede ser un "condenado 

amante", incluso hasta "suicidas por 

causa de amor". uno que "mata o devo- 

ra para salvarse" (ibidem). El deseo 

excesivo de retener, en este caso a un 

ser muerto, produce "rnuertos en vida"; 

el que aiiora. el aiiorado, se transfor- 

man, per0 solo en apariencia, en bestia, 

en salvaje. 

Como 10s gentiles (Ansion 1987) y 

el ~ a u ~ a  Machu, el Inishpaw es sirnbo- 

lo de otra humanidad, salvaje, sin 

cultura, y por lo tanto es percibido como 

opuesto al agua. Por eso, cruzar un rio 

es una forma de alejarse de ellos, de 

evitarlos, de sacarles ventaja (a conde- 

nados) o de enfrentarlos (a gentiles). Por 

eso se oponen a la tierra desbrozada por 

el hombre: la mujer debe llegar al lugar 

llamado Kullpa, donde se encuentra su 

madre; tambiCn al hecho de dormir en 

un hogar: Inishpaw prefiere estar en una 

cueva, como el pishtaco o el iiakaq, o 

se parece al gentil que habita en las 

ruinas prehispinicas de las cimas de 10s 

cerros. Tambien se opone a la comida 

cocida: lnishpaw amontona el maiz que 

le ofrecen; como el condenado, le es 

imposible comer la mazamorra (de hari- 

na de maiz) que "se le salia por el 

'purishqui' (garganta) y caia al suelo" 

que le dan otras mujeres, la abuela y su 

nieta (Arguedas 195 1); todos, marcas 

de la cultura. 

El maiz, ademas, nos remite a un 

tercer tema planteado cn nucstro relato: 

10s amores extraordinarios (Ortiz 

1993), entre una mujer y una bestia, 

alguien demasiado extraiio, demasiado 

Otro. En "La amante de la culebra" 

(Arguedas 1949), la joven alimenta a su 

enamorado boa con harina de maiz. "La 

amante del c6ndorn es otro ejemplo de 

este tema (ibidem): el amante bestia s610 
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puede ser descubierto en su verdadera 

identidad, y asi ser vencido, a travis de 

la presencia de un tercero, representante 

del orden social. El lnishpuw s610 pue- 

dc ser vencido a travCs de la 

intermediacidn de la madre o abuela - 

segun la versi6n- de la mujer que per- 

sigue. Asi como el pueblo reunido mata 

a la boa, la madre "hierve" al condor. 

Finalmente, cs en el mito recogido 

en la provincia de Huarochiri a fines 

del siglo x v ~  (Arguedas 1975), donde 

podemos encontrar un cuarto tema, ade- 

m6s de algunos de 10s mencionados. 

Est6n 10s temas de la retencidn indebi- 

da que produce la "muerte en vida", del 

exceso (product0 de la retenci6n) como 

enfermedad (otra forma "intermedia" 

entre la vida y la muerte): Tamtafianca 

es un hombre rico, con exceso de bie- 

nes, y enfermo de algo "incurable". En 

ese mismo relato, el acto de dar maiz es 

met6fora de una relaci6n de pareja (la 

mujer de Tamtafiamca es considerada 

infiel porque convida un grano de maiz, 

que salt6 a su vagina, a otro hombre). 

Pero el cuarto tema presente en Inishpaw, 

es el de la solteria como un estado de 

miseria: la mujer que trata de regai su 

rnaizal, sufre porque no tiene hombre 

("se le ha aparecido porque era s o h ,  si 

hubiese tenido compafiero no.. ."). De 

similar manera, Huatyacuri es un hom- 

bre miserable que anda vagando, solte- 

ro, cuyo nombre proviene del hecho de 

que come papas asadas en la piedra. 

Pero esta situacidn inicial de carencia, 

de un hambre (sexual y oral) (Ortiz 

1973) con la que comienzan ambos 

relatos, es un tema tambitn pertenecien- 

te a1 grupo de mitos de Achikee y el 

Wa-Qon: una mujer sin hombre (en este 

caso viuda), que camina con sus dos 

hijos, hambrientos, y tiene "falsas ex- 

pectativas [. . .] de satisfacer el hambre 

en la rnorada del personaje de la noche" 

(ibidem). Como en Inishpaw, hay una 

mujer que carece dc hombre y que tiene 

expectativas de satisfacci6n ilusorias, 

porque su "marchante" es en realidad 

un "demonio". En la historia de "La 

amante de la culebra" encontramos una 

situaci6n parecida: la muchacha del 

relato es, en un comienzo, virgen (lo 

que podemos entender como carencia 

de sexo), es decir, es retenida por unos 

padres que "viven solos" (carencia de 

relaciones de intercambio con otras fa- 

milias), porque no dan su hija a Otro, 

que puede ser un Huatyacuri que pide 

a Tamtaiianmca su hija a cambio de 

salvarlo, o un Wa-Qon, que debe devo- 

rar a la viuda Pachamama para que "la 

tierra se tome medianamente firtil" 

(ibidem). 

El "di6logo" al que nos referimos 

es, sin duda, m6s complejo que esta 

simple enumeracidn de equivalencias y 

oposiciones, aunque se construye sobre 

ellas. Este di6logo debe mantener una 

dinarnica de carnbio y otra de continui- 

dad. Su comprensidn requeriria de un 

estudio mucho m6s minucioso que el 

esbozado en estas pAginas, sobre la 

busqueda de la voz del Otro, al lado o 

en medio de nosotros. 
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Apuntes de campo: "Asi puede acabar todo" 

Alex Fran Aulla Ccorisapra y Alejandro Ortiz Rescaniere 

Alex estaba triste. Salirnos a pasear con 

Coisi y Jorgito. Habl6 poco mientras 

Coisi nombraba las Ilores. Y es que su 

amigo mayor, Gabriel Arriaran, habia 

partido la vispera. Pas6 con ellos una 

semana, para una prictica profesional; 

entonces Alex y Gabriel se hicieron 

amigos. Descasamos en un prado, al 

borde,de un riachuelo. Coisi queria jugar 

y su hermanito tambiCn. Esperaban que 

Alex, que t i n e  diez afios y mucha ini- 

ciativa, les diese a ellos, que tienen siete 

y dos y medio, alguna buena idea. Pero 

Alex se sent6 a mi lado, tir6 un guijarro 

al riachuelo y exclam6: "algo puede 

ocurrir", "iqut?", "la laguna est5 hin- 

chandose". Mi ahijado Jorge y Coisi 

corrian y daban saltos. "Son sietc. Yo 


