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O. Introducción: la fuente y el problema 

La Relacion de lasjavulas i ritos de los Jngas hecha por Christoual 
de Molina cura de la parroquia de Nuestra Seíiora de los Ren1edios 
de e! Hospital de los Naturales de la ciudad de el Cuzco dirigida al 
reuerendissin10 Seíior Obispo don Sehastian de e! Artaunt dei consejo 
de su Majestad, escrita por 1575 en el Cuzco, contiene catorce oracio
nes en quechua 1

• 

La "Re lacion" es conocida y utilizada por los investigadores desde 
hace muchos afíos. Sus descripciones son siempre tratadas co1no muy 
confiables , precisamente por haber sido el autor cura párroco en el 
Cuzco, y tatnbién a causa de que su "Relacion " contie ne datos cuya 
confirn1ación se encuentra en otras fuentes fidedignas. Es particular-
111ente útil para la reconstrucción de ritos y 1nitología cuzqueõa de la 
época de la conquista. 

La gran respectab ilidad de Ia obra de Christoual de Molina radica 
en el hecho que a nadie se ]e ocurrió verificar en qué medida el cura 
había entendido las inforn1aciones anotadas. Su "Relacion" no proviene 
de sus inform antes. Es producto de las reflex iones, pensa1nientos y 
pregunta s hecha s por el autor, el cual entendió o no entendió las res
puesta s de sus infonnante s en el Cuzco. 

El proceso por e] cual Christoual de Molina Jlegó a escribir su obra 
puede presentarse de 1nanera sitnplificada co1no una secuencia de reac
ciones entre e] cura, otros espafíoles en e] Cuzco y el Perú , y también 
sus informantes indígenas. Cada uno de los participantes en el proceso 
(Mo lina, otros espafío les, infonnantes indígenas) poseía su propia 
imagen dei mundo y dominaba sus propios códigos semánt icos y ca
nales de cornunicación. Estos canales de co1nunicac ión, códigos semán
ticos e i111ágenes dei mundo pueden clasificarse en dos grupos básicos: 
e l andino y el espafíol. Tan sólo parte de las inforn1aciones fue co1nún 
a todos los que participaron en e) proceso por el cua l fue producida la 
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"Relacion" de Christoual de Molina. Sola1nente una parte de Jas infor
maciones co1nunes fue entendida por todos según el mismo código 
semántico, o por lo menos según un código lo suficientemente similar 
a] código en el cual había sido formulada la información. Esquemá
ticamente el proceso se puede presentar de la siguiente 1nanera: 

Acto Acti vidades de 
Christoual de Molina 

I . Pregunta fonnu]ada cn uno 
de los cód igos semâ nticos 
que co noce, por ejen1plo el cód igo 
semántico Molina I [CSM 1] 

Actividades de su informante 
andino 

2 . EI informante escucha la 
prcgunta y la decodifica en uno 
de los códigos semánticos que 
do1nina, por ejemp lo código 
·se1nántico Andino 1 [CSAl] 

3. 

4. El cura escuc ha y decodifica la 
respuesta cn uno de los códigos, 
probab]emente cl 1nis1no que había 
utilizado para prcguntar [CSM I l 

5. Modifica [ o no] su iJ11agen de lo 
que investiga[= "Favulas i ritos 
de los Ingas"] 

6. Formula una pregunta nucva 
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El p roceso se rep ite con aprovechamiento de los mismos códigos 
semânticos, o co n uso de otros. 

Lo mis1no se repitió toda vez que Christoual de Molina se dirigi ó a 
alg uien para recoger infonnación sob re lo investigado . La sec uencia 
indica que toda la info1mación apuntada por Christoual de Molina pasó 
por 1nuchas seleccione s y refleja ante todos el pensamiento de Christoual 
de Molina sobre la cultura andina. Es una fuente para est udiar de que 
1nanera un intel ec tual espafiol de la segund a mitad del siglo XVI refle
xionó sobre las costumbres de otras gentes, en este caso particular, las 
andinas. Sin embargo ninguna infonnación suya puede utilizars e par a 
la recon struc ción de la cultura andina sin una verificación adicional. 
Esta tiene que demostrar de qué 1nodo la información entregada a 
Christoual de Molina por su informante andino fue tran sformada por 
el mi smo Molina durante la tran s1nisión. Para lograr tal verificación es 
necesario encontrar datos que proveng an directamente de los infor
rnante s indígenas de Chri stoual de Molina sin haber sido tran sforma

dos por él. 
La obra de Christoual de Molina, si se logre tal verificación, servirá 

de base y de ejemplo de crítica de fuente s tan necesaria en caso de inves
tigaciones de la ci vilización andina. El mis1no texto de la "Relacio n" 
contiene datos que permiten la verificación: catorce textos quechuas 
acompafiados cada uno por una descripción má s o menos detallada del 
contexto ritual en el cual fue recitado y por una "declaración" que viene 
a ser una traducción dei quechua probab]emente hecha por el mismo 

Molina. 
Es lícito asumir que los textos quechuas no fueron co1npuestos por 

Christoual de Molina , ya que es muy difícil encontrar una causa por la 
cual un cura católico se ocuparía en componer oraciones gentiles en 
quechua. De él dependía si fueron apuntados tal cual los había recita
do su informante quechuaparlante. Christoual de Molina seleccionó los 

textos. La descripción dei contexto ritual co1no producto de su pluma 
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e inteligencia no puede servir de base para verificar el contenido de 
los textos ni tampoco el grado de exactitud de sus informaciones, 
porque toda la descripción es un resultado de su pensamiento y de su 
trabajo: es la calidad de este trabajo que pretendo verificar. 

ChristouaJ de Molina, sin ser e] autor de los textos quechuas, es 
su intérprete al traducirlos ai castellano. Aún cuando no fuese el in
térprete, la versión de Ias declaraciones que se encuentra en su obra 
certifica que la tuvo por buena y fiel, de otro modo no la apuntaría. 
Es entonces así que las traducciones castellanas de los textos que
chuas contenidos en la "Relacion" pueden servir para verificar la 
correspondencia entre lo dicho por los informantes andinos y lo es
crito por Christoual de Molina. Sus traducciones indicarán cómo 
entendió las oraciones que había oído, y servirán para la recons
trucción dei proceso en el cual datos solicitados por el investigador 
habían sido proporcionados por la sociedad andina y transformados 
por e] escritor en una fuente escrita. La reconstrucción del proceso 
requiere ante todo un análisis del contenido de los originales quechuas 
y una reconstrucción de la teología cuzquena andina que expresan. 
El hecho que fueron dictados ai escrito por un informante andino 
permite eliminar parcialmente toda influencia posible de algún inter
mediarío. 

Las oraciones apuntadas por Christoual de Molina no han sido apro
vechadas por los investigadore s. Todos utilizaron las "declaraciones" 
también cuando han pretendido estud iar y traducir los originales (por 
ejemplo, Rowe, 1953, y ultimamente Urbano, 1989). Además falta 
hasta ahora una edición correcta del manuscrito original. Esta situación 
me obligó a paleografiar de nuevo los originales quechuas y las "decla
raciones". Pude hacerlo grac ias a ]a generosidad de] Dr. Franklin Pease 
Garcia, e] cual me permitió tener acceso a una copia xerográfica del 
manuscrito original de la "Relacion", conservado en la Biblioteca Na
cional de Madrid. 
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Hice lo mismo con cada uno de los textos: lo paleografié junto con la 
declaración de Molina, reconstruí su fotma fonética y rítmica quechua, 
transcribiéndolo dividido en versos y con ortografía fonemát ica. Luego 
lo traduje de nuevo al castel lano, afíadiendo notas a cada verso en ca
sos cuando consideré necesar io exp licar las causa s de tal interpretación. 
De spués analicé el contenido de cada texto quechua, ton1ando en cuenta 
el contenido de los demás textos quechuas de la "Relacion" . Solamente 
al cabo de todo esto intenté reconstruir la teología e imagen del mun
do que presenta el conjunto de textos quechuas. Así pude co1npararla 
con la imagen contenida en las declaraciones de Molina. 

Esta última etapa del trabajo presupone una necesidad de otras dos: 

1. comparar los datos de las oracione s con los demás datos de la 
"Re lac ion", y 

2. compa rar los datos de Ia "Relacion" con otras fuentes fidedignas. 

Todos los textos analizados se encuentran en la descripción de las 
ceremonias del mes de agosto, durante los rito s llamado s "Çitua". 
Algunos de ellos aparecen ta1nbién fuera de las ceremonias de agos
to. Entre ellos se encuentra un texto de importancia espec ial , titulado 
por el autor de la "Re lacion ": Oración a todas las huacas. 2 Utilizaré 
este texto para ejemplificar la relación entre e] texto original quechua, 
la traducción castellana propuesta por Christoual de Molina, y los 
modelos de entender el texto sugerido s por su cultura. 

1. El texto de la fuente 

Se encuentra en la página 16v y 17r.: 

l 6v/ :'1 Oraçion a todas las huacas 
/ [A la 1nargen: OJO] O pacha chulla Vna cochan Ocu chulla uira 

cochan 
/ huaca uilca cachun nispa camac atu napa huay 
/ pi huana tayna a11asto allon to uira cochaya 
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/ hurin pacha anan pacha cachon nispa nico cupa 
/ chapi puca omacta churachay niguai hu ni4 guay 
/qu ispi casi catnusac uira cochaya micuynioc min 
/ cac yoc carayoc llamayoc y mayna yochaycayma 
/ yoc amacac harihuaycuchuy n1ay mana aycaymana 
l 7r/ chiquimanta catuiman n1anta nacasca huatusca a 
/ 1nusca manta 

/ Declaraçion 
/ O Padres huacas y ui lcas antepasados aguei os 
/ y padres nuestros atunapa hualpi huanatayna 
/ apo allasto allento acerca dei haçedor a V[uest]-5 ros hijos 
/ y a V[uest]ros pequenitos y a V[uest]ra flor a V[uest]ros hijos deldes 6 

/ ser para que sean dichosos conel haçedor Como Vo 
I ssotros los soys 

2. EI texto quechua reconstruído 7 y retraducido 

j A pacha chulla 
Una Quchán, 
Uku chulla 
Wira Quchán, 
"waka wilka kachun" 
nispa kamaq , 
atun apa 
\vayp1 wana 
tayna apu 
allastu alluntu 
Wira Quchayá, 
"hurin pacha 
anan pacha kachun " 

. . 
n1spa n1q 
uku pachapí 
puqa umakta churáq ! 
"i,Hay ?" niway , 
"hu" ni way. 
Qispi qazi kamusaq, 

l. jÜ el ímpar completo 
2. Ahnác igo que dura, 
3. EI ímpar profundo 
4. Almácigo donador de vida, 
5. tú, que diciendo: "haya waka y wilka" 
6. creas, 
7. la que concibe continua1nente, 
8. creador continuo, 
9. sefior que pare primero 
I O. la de vagina abierta, el de pene erecto, 
l l. Almácigo donador de vida, 
12. [ 14 )8 tú quien diciendo dices: 
13. [ 12] "Haya inundo de abajo, 
14. [ 13] haya mundo de arriba", 
15. tú, que en el mundo de adentro 
I 6. pones el se1nen cn el lugar correspondiente! 
17. Díme: "lqué?", 
18. dírne: "sí''. 
19. Aquí esta ré sano y sa lvo, 
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Wira Quchayá , 
rn1kuyníyuq 
m1nkaqn íyuq 
zarayuq llan1ayuq 
1maynáyuq 
hayka i1nayuq. 
Arna kàchariwaykúchu 
'imay 1nána 
àykay 1nána 
ch1kin1ánta 
katu 'in1anmánta 
nakasqa watusqa 
àm usqainá nta. 

20. jAhnácigo danador de vida ! 
2 1. con co1nida, 
22. con trabajadorcs alquilados, 
23. con n1aíz y con bcstias, 
24. con cualquier gcnero de cosas, 
25. con todo lo que hay. 
26. No sucltcs de tu rnano contra nosotros 
27. toda clasc 
28. cualquicr tipo 
29. de envidia, 
30. de cualquier cosa contagiosa 
31. de cosas maldit as, hechizos 
32. y de enmudecirnicnto. 

3. Justificación de la reconstrucción propuesta 

A cau sa de que mi interpretacíón difi ere bastante de otras propu estas 
en siglo XX , he considerado necesario jus1ificar mi s interpretacione s. 
En los comentario s a verso s numerado s considero difer ente s po si
bilidades de interpretaci ón e indico criterio s que he utilizado al escoger 
la que me ha parecido la más probable. Interpretando los sign ificados 
de Ias raice s utilizo todo s los diccionarios accesibles de cualquier idio
ma utilizad o en los Andes Centrales , ya que el vocabu lario cultural 
andino existió en diferentes idio1nas andinos y una palabra cultural 
andina dei síglo XVI pud o conservarse en cualq uier vocabulario o en 
ninguno. Comparación de los significados que tiene una raíz o palabra 
en dialecto s e idiomas diferente s permite reconstruir el campo sema n
tico de cada raíz o palabra y, en mayoría de casos, entender el signifi 
cado con el cual aparece en el texto. El metodo fue inventado y utili 
zado por Emile Benveni ste para recon struir significado s e ideas que 
habían tenido los antepasados de los indoeuropeos hace unos cinco o 
se is mil ano s9 . En comparación con cinco mil anos, el tien1po de qui
nientos anos tuvo que causar cambios casí insignificante s. 
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Por supuesto e] lector que no esté interesado en detalles de ]a recons
trucc íón puede prescindir de esta parte . Yo por proponer una tra
ducción completamente diferente de las acceptadas hasta ahora, que 
todas siguen a la "Declaraçion" de Molina, tengo que presentar todos 
m1s argumentos. 

v.1- texto quechua contiene O en vez de A. 

v. 1-4 - contienen una oposición entre 
pacha chulJa Una Quchan 
uku chulla Wira Quchan. 

La palabra chulla significa: "V na cosa sin compafíera entre cosas 
pareadas, Cande]ero, vinagera cossa desigual que no viene con otra o 
no correspondeen tamafío, o en proporción; no más de vno", Gonçalez 
Holguín, 1952: 119; "Lo que esta sin su compafíero que auia de tener", 
Bertonio, 1984:2:96. Los ejemplos anotados por ambos jesuítas aclaran 

/ 

mas: 

"cc hulla çapato: Sin compafiero; cchulla nayra. Ojo sin compafiero; 
Cchulla nayrani. Falto de vn ojo; Cchulla ccumu Vn tercio de la carga 
sin el otro", Bertonio, 1984:2:96; "chulla fíaui el de vn ojo no más, e1 
tuerto; chulla pucucni No hallar al que busca, errarle; chhulla rinri el 
de vna oreja; chhulla maqui el manco de vna mano ; chhulla çapato el 
vn çapato de dos; chhulla ymagen Dos ymagenes no parejas en propor
ción" , Gonçalez Holguín, 1952: 119. 

Chulla es entonces algo ímpar, o algo que no corresponde con su 
-companero. 

Los dos Quchan son ímpares cada uno, sin embargo los dos juntos 
forman una pareja, o quizás una unidad. 

Pacha y ocu también forman una oposición que se hace más com
prensib]e al analizar los significados de Una y Wira. 
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Una significa: "Tardar o detenerse en yr hazia alia, o en hazer algo , o 
yr tard e", Gonçale z Holguín, 1952 :354- 5. Bertonio , 1984:2:37 7, tiene 
unaa: "t ard arse mu cho en hacer algo" , un causat ivo de una - durar. 

Una Quchan es un ahnác igo que dura en opo sición Wira Quchan , 
almáci go que da vida. En la tradición andina la duración es asociada 
siemp re con el cielo nocturno , dond e se encuentran los ka,naq, proto 
tipos ce lestes de cua lquier ser de este mundo. 

La oposición entre Una y Wira es refl ejada en la oposición entr e 
pacha y ocu. E l único significado apropiado que he encont rad o para 
ocu es e l de uku en uku pacha : "e l infierno o lugar hondo ", Gonçale z 
Holguín, 1952:350 , visible ta1nbién en la expressión "Ticci muyup 
chaupi vcun. E I centro y dentro de Ia ti erra", Gonçalez Holguín , 
1952:349. 

Pacha en oposición a uku tiene que de scribir lo de afuera y de arri
ba, o lo total y completo en oposición a lo interno y profundo. Sin 
emba rgo en la exp resión "vcc uycuna , o runaycuna . Mi s miembro s", 
Gonçalez Holguín, 1952:350, uku significa todo lo de adentro hasta 
el cuero hu1nano , y ta1nbién parte. 

Gonçalez Holguín, 1951 :268- 70, observó los sigui entes sig nifica 
do s de pacha: "T iempo suelo lugar. Mundo. Cielo. Tierra. Lo entero, 
intacto sano, no quebrado ni danado. Tanto s justos, nu1nero cabal sin 
faltar ni vno. Mis1no. Solo." Bertonio, 1984:2:242-244, tiene: "T ie1npo. 
Cielo. Tierra. Infierno. Todo, todo s. Suyo . Sin 1nudança o assi como 

se estaua la cosa. En lugar". 
En la oposición entre pacha y uku se describe lo total y completo 

que dura frente a lo parcial, interno, viviente, pero 1nenos duradero. 
Quchan es entonces uno pero ímpar, porque sus partes son desiguale s. 

v.5 - sobre los significados de waka véase Sze1niõski, 1987:79-95. 
Willka significa: Sol y los significado s derivados dei sol; Nieto; Linaje. 
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Willka = so l aparece en aymara 10 (Bertonio, 1612:2:386; Lucca, 
1983:462 ; Büttner, 1984:251 ), y en e] quechua de Pacaraos 
(Adelaar, 1982: 103). 

Los significado s derivados de willka = so l so n frecuentes en varios 
dialectos quechuas: 

willkha chuqa = inflamación de ojos (Lira, 1982:333 ) 
willka nina= fuego sagrado (Lara, 1978:270 ; Lira, 1982: 333) 
willka paru = rnaíz oscuro para chicha fuerte (Lara, 1978:277; Lucca, 

1983:462; Bertonio, 1612:2 :386; Gonçalez Holguín, 1952:352; 
Perroud, Chouvenc, 1970:2: 194) 

...,,villka "es también una cosa medicinal o cosa que se daba a beber 
como purga para dormir y en durmiendo dize que acudia el la
dron que abia levado la hazienda del que tomo la purga y cobraba 
su hazienda: era embuste de hechizeros", "tomar esta purga que 
se hazia de 1nuchas cosas" (Bertonio, 1612:2:286] ; una medici
na , enema o jeringa (Lara, 1978:276 ; Bertonio, 1612:2:386; Lira, 
1982:333; Ricardo, 1951 :87; Aguilar Páez, 1970: 190; Gonçalez 
Holguín, 1952:352; Santo Tomás, 1951 :369 ; Guardia Mayorga , 
1970: 138; Perroud, Chouvenc, 1970:2: 194) 

Si tomemos en cuenta que el so l vió lo pasado, es obvio porque 
willka fue el nombre de] rito que permitía ver lo que había pasado, y 
de todas las medicinas ligadas de algún modo al sol. Quizás para pre
guntar por el futuro, fue necesario dirigirse a las wakas. Por esto Waskhar 
y Ataw Wallpa, ambos preguntaron a Pacha Karnaq. 

Willka = nieto se encuentra en la 111ayoría de los dialectos quechuas , 

con excepción de los ecuatoriano s. 

Willka = linaje es raro''. 

La conexión entre los significados de linaje , adoratorio y antepasado 

adorado es la n1isma que entre los significados de waka también ante-

- 65 -



J AN SZEt\tlNSK I. D EL S EXO DCL CR EADOR Y DEL l NTl~RPRETE TR/\ICIO NERO 

pasado , adorator io , o entre los de /laqta pueblo y dios protector de 
un pueblo , o los de ivanka p ied ra y ado ratorio. 

Los tres gr upo s de significados de lvillka: sol , nieto, linaje, l,SOn un 
caso de homonimia, o sus significado s derivan de algún significad o 
con1ún? E l lugar del nieto ivillka dentro de un linaje andino es especial. 
El 1 inaj e, idealmente compuesto de cinco generaciones , tiene sus fun
dadores en la pri1nera y los descendientes, fundador es de linaje s nuevos, 
en la quinta. Santo To1nás en su gramática (19510: 155) dice: "El 
visague lo , quando alcança a uer su visnieto le !lama [guauquij] que 
qui ere dezir, hennano , pero esto es por burla et yronice ". 

Wawqíy = hermano 111ío, le dice el bisabue1o a su bisnieto. La infor
mac ión indica lo raro que fue para un bisabu elo ver a su bisnieto en la 
vida, o sea, abarcar con su propia vida el conocimiento personal de las 
cuatro generaciones que indudable111ente pertenecen al m is1no linaje. 
Así el indudablemente pri1nero y el indudabl emen te último mie1nbro 
del linaje se identifican por ser rniembro s del 1nis1no Jinaje. 

En una sec uencia de cinco generaciones, en la cual .la prilnera y la 
quinta pertenecen ya de hecho a do s linajes di st into s, el rvillka ocupa 
un lu gar especial. En su vida puede conocer a su abuelo y a su nieto. 
Pertenece al ayllu 12 de su abue lo y ai ayllu de su nieto, a pe sa r de que 
tanto su nieto corno su abuelo pertenecen ya a dos ayl/us distinto s. El 
willka es entonces el centro dei aylfu, porque ve los má s alejados límite s 
del ayll u, y también los determina. Verónica Ce rceda, 1986: 149-73, 
analizando las talegas de Isluga de1nostró la existencia de una relación 
especia l entre los borde s y e l centro de la talega. Así , vvillka sol, por 
enco ntrar se en e l centro, puede darle su nombr e al nieto, y el nieto a1 

linaje entero. 
La creación de waka y rvilka es enton ces la creación de todos los 

antepasado s orga nizados en ayllus, y gene racio nes. Cada ayllu y cada 

ge neración tiene su ce ntro. 
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v. 7 - la i ntepretación de apa - cargador, el que carga, y no como la 
carga - parece confirmada por "Apappayak lluqquipayak ttitupayak 
Dios. Dios que es proueedor de todo lo necesario" [Gonçalez Holguín, 
1952:31 ]. La misma expresión Apa Qucha aparece también en otros 
textos antiguos por ejemplo en Guaman Poma, 1936:321 [323]: 

aya uaya ayaua l .jAya waya ayawa! jAya waya ayawa! 
haucay patapi- 2.jHawkay patapi jTú, que cn la plaza 

de regocijo 
cuci patapi 3. Kusi patapi en la plaza de alegría 
capac yncauan 4. qapaq Inqawan con el rcy Inqa 
catnayc uscayqu1 5. kamaykusqayki ! estuvis te cara a cara! 
may1n1- 6. L,May1ni L.Donde está 
capac apo 7. qapaq apu, el sefior rey, 
uaman chaua. 8. Wan1an Chawa, Waman Chawa, 
poma chaua 9. Puma Chawa, Puma Chawa, 
yaroy uilca. 10. Yaruy Wilka? Yaruy Wilka? 
camcho canqui 11. i,Qamchu kanki · Eres tú sólo l, 

uira cocha 12. wira qucha el que al barbaro 
apa cochara 13. apa quclzata al antepasado, 
caxa marcap1. 14. Kasa Markapi cn Caxa Marca 
capac apo 15. qapaq apu ai sefior rey 
rrey enpcradorta I 6. riy impiradurta ai rey ernpcrador 
1nuchaycoclla. I 7. 1nuchaykuqlla ado ró 
payuan 18. paywan y con él 
uillanacoclla. 19. willanakuqlla , convcrsó, 
uarnan po1na ayalalla. 20. Wmnan Punia Ayalalla, Guaman Poma de 

Ayala, 
apo chauap uilcallan 21. Apu Chawap wilkallan , cl nicto dei scfior 

Chawa, 
uayac pon1ap 1nitallan- 22. Wayaq Pu1nap 1nitallan? el dcscendicnte de 

Wayaq Puma? 

En la versión de Guaman Poma 1rvira qucha y apa qucha describen 
a los espafío les entonces traduje: barbaros o antepasados, sin embar
go tal traducción no explica el significado de Apa Quchan. 
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Juan Perez Bocanegra ( 1631 :65) tiene: Esp iritu SanctopHAPA- scan 
runa ruracurca = concebido de Espiritu Santo se hizo hombre. 

He encontrado los siguientes significados de apa o hapa, como apa
rece en otra oración: 

Raíz Significado de la raíz Significado de la Significado de Apa 
raíz +q Quchan 

1 aapa frijo! Cerrón Palomino , 1976:34 ; el que producc 
Adelaar, 1977:429 frij ol 

2 apa apa: ca rga, Büttn er, 1984: 13; el que ca rga, 
Torres Rubi o, 1966: 140; Bertoni o, lleva en las 
1984:2 ;23; envío, reme s a, carga 
de 1nercaderías u otras cosas , 
Lucca , 1983:3 1; el bra zo, o 
âmbito entr e los brazos , en que 
puede tenerse o lleva rse algo. 
Díce se de los hennano s inm e
di atos por orden de nacim iento 
sea ascendiendo o descendiendo , 
Lira, 1982:32; la requa , las 
1nulas o carne ros qu e uno puede 
ca rgar, Gonçalez Holguín , 
1952:29; herman o o heraina na 
nacidos arreo, Gonçalez Holguín , 
1952:30; apa: lleva r, Büttn er, 
1984: 13; Miranda , 1970 : 1 13; 
Bertonio, 1984 :2:2 1; Lu cca, 
1984: 33; Brav o, 1975: 1 O; !levar, 

co ndu cir , transportar una cosa de 
un lu ga r a otro, dirigir, tener 
pu es ta una cosa, av entajar , Lir a, 
1982:32; lleva r apapaya: dar o 

prov ee r todo lo neces ari o; 
apapayaq Dio s: Dios qu e es 
pr ovee dor de tod os de lo nece

sar io; apapayasqa: los dan es y 

manos o brazos , 
el que es 
he rm ano, el que 
provee de todo 
lo necesar io 
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Almácigo que 
prov iene todo lo 
necesa n o, que 
carga, l leva en 
manos, que es 
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mer cedes , Gon çalez Ho]guín , 
1952:30; 1 éxico quc chua ge neral; 
apaakun, a paakuy aluvió n, 
Parker , Ch ávcz, 1976:35 ; 
apai sina tr asportar, Oblita s 
Poblet e, l 968: 142, apaqayana: 
hace r baja r, verbo que se usa para 
indi ca r qu e un curande ro o 
cspecia list a en co1numcar se con 
los espíritu s 1nalignos trata de 
ahuyen tar a un espír itu inal o que 
ha ent rado en el cuerpo de una 
perso na hu rnana y la ha puesto 
enferma, B erg, 1985:26 

apa: ancian o respetable, Perr oud , 
Chouvenc, 1970:2; 1 O; apacha: 
hija 1nayor , Büttn er, 1984: l 3; la 
hija tnay or entre muchas, tain -
bién se dic e de los animales, 
Miranda, 1 970: 1 13; apachi: 
abuela, pap a madr e, hermana 
tnay or, Bü ttner, 1984 : 13; vieja y 
dizcse de t oda s las hcmbra s 
tam bién, apach i abue la, Bertonio, 
1984:2:23; v ieja, se empl ea tant o 
para personas de sexo femenin o, 
co mo par a animal es hembra s, 
ab uela, Lucca, 1984:3 1; apafía: 
nuera , Büttn er, 1984:13; apasa: 
nuera, Obli tas Poblete, 1968: 142 

Almá cigo que l? 

- ---- -- - +-----------t--------- -

4 apa apac heta , Berg, 1985:26 Alrnácigo que l? 

5 apa 
- -- -------------

apal apa ltatha: bay lar 1nuchos 
pisando el suelo, y tembl ar los 
rainos y otra s cosas; y tarnbién la 
tierra po r terremotos, Bertonio, 
1984:2:23 
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---- ----- -------- -------
6 apa apalala: llorar dando de gritos ..... ) 

Ahnácigo que (? 

Cerrón Palomino, 1976:29 
----+---------

7 apa apaqui: la ran1ada co,no corredor, Altnácigo que (? 
Gonçalcz Holguín, 1952:3 l 

~ _ªP a _~a;ayaiía: anda r, Büttner , l 98~: 1 ~:=---==~ ~ ~ mácigo qu~- J ~ 

9 apha apha: hijo o hija adulterina , prole cl que es Al1nácigo que {C S 

de cónyugc infiel, Lira, 1982:32; bastardo bastardo? 
apharu: silves tre (esp. e tubércu -
lo) , Büttncr , 1984: 15; papas 
si lvestres arnargas, Bertonio , 
1984:2:23; pata ta bianca si lvestre 
que remanece espontá neaincnlc, 
bastardo, Lira, 1982:32 

l O apa appa: colc hon, Santo To1nás, 
1951 :235; apa: fraçada nn1y 
gruessa, Gonçalez Holguín, 
1952:29 

el que cubre Almácigo que 
i.cubre? 

---+---------- -·----- --- -- -·-- -- -!-- ------

11 haapa: lugar sile ncioso, parajc 
hapha desolado, Ccrrón Palo1nino, 

1976:53; japhalla: dcsie rto, 
despobJado, vacío qu eno con
tiene nada, Lucca, 1984: 177 

cl desicrlo , e! 
vacío 

AIInácigo que (es 
vacio? 

L2 hapa: nino que no tiene discre- el tonto Aln1ácigo que i,es 
tonto? hapa ción, Berlonio, 1984:2: I 19; corto 

de entendimicnt o, tonto, indis-
creto, Lucca, 1984: l 77 

13 hapa: dar pasos, Cerrón 
hapa Palo1nino , I 976:52; jap ' afia: 

cerrar los surcos se1nbrados con 
los pies, B üttner , 1984:73 

14 
hapa 

hapa: cructar, rego ldar Lira , 
1982:78 ; happa: rego ldar, 
Gonçalez Holguín , 1952: 149; 
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1 hapa: abitarsc cl csto1nago, 
1 ~anto Tmnás, 195 1 :292 

- - ~ -- --- ----- -
1 

1 S I hapaatha: e1npreiiar, Bcrtonio, 
hapa / 1984:2: 120 

16 
hapa 

1 

-------
hapatha: pagar toda la deuda , 
Bertonio, 1984:2: I 19; pagar, 
cun1plir con la obligación 

--- --~ ----!--- --- ---

cl/la que cs 
fcrtil, la 
preiiada, la que 
concibc 

c l que paga las 
dcudas o 
cumplc las 
obli o-aciones t, 

Alrnácigo que i.es 
fcrti 1, preiiado? 

-------
Almácigo que 
l,paga las deudas 
o cun1ple las 
obligaciones? 

-17- 1 --- -- --- --- , 

1 

hapha 1 

1 

haphaIIa: vcl Cchusa, notnbrcs. 
Ause nte, Vazio , Nada, Nihíl, 
Bertoni o, 1984:2: J 19; japha lla: 
espírítu, Büttncr , 1984:73; 
género de espír itus que puedcn 
causa r enfermcdadcs en las 
alpacas y escasez de foraje. Se 
les presenta ofrendas para 
obtener su protccción , Berg , 
l 985:78; fantasma, espectro con 
que se asusta a los nifios, Lucca, 
1984: l 77; apha lla: espíritu 
maligno , Lucca , 1984:37; 

1 japhalla: invisiblc, Büttner. 
1984:73; aphallani: brujo que se 
cornunica con los cspiritus, 
Büttnerl984:15; ap'allani, Berg, 
1985 :28; japhal Iani: persona que 
invoca a los cspiritus, Büttner, 

1 J 984:73 
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Los eje111plos bastan para indicar queApa Quchan puede tener vario s 
significado s . Entre el los rnerecen especia l atención e l signifi cado de 
proveedor de lo nece sario, porque ocurr e en asoc iación co n D ios en 
el vocabu lario de Gonçalez I-Iolguí n, y los significados asociados con 
fe1ninidad y f erti lidad , porque en una pareja uno de Jos nombres debería 
asoc iar se con lo fe1nenino. Si Wira Quchan es el A ln1ácigo danado r 
de sustancia vital 1nascu I ino entonces Apa Quchan o Hapa Quchan 
co1no aparece en otro luga r, debe sere i altnácigo que conci be. Otro 
sign ificado i1nportante es el de tonto, proque las representaciones de 
la tierra co1no upa= zonza pero fertil ocurren hasta hoy. A pesa r de 
todas las posibi lidades, la más probab le, confinnada por e l testimonio 
de Juan Perez Bocaneg ra, es la de hapa - el, la que conc ibe. R apa 
Quchan debe ser e l alinácigo qu e con c ibe. 

Tal traducción de Hapa Quchan ob liga a cons iderar la po s ibi lidad 
que ]a raíz Wi ra en Wira Qucha designa a un actor, entonces wira -
el que da o introd uce sustancia vital co1no agua , sangr e, leche, o gra sa . 

Atun cons iderando que el escribano a veces apuntaba las pa labras 

si n h, puede lee rse atun o hatun: 

J . hatu 

2. baatu 
3. jatu 

hatu-n: " Lo 1nayor , o n1ejor, o superior 1nás principal y n1ás 
conoc ido '' e.g. " Hatun runa çuni runa. Ho1nbre alto de cuerpon. Se 
usa especia lmente con nombrcs de actor : "Con todos los non1bres 
que vienen dei partic ipio actiuo quitada la lkJ se pone y no con los 
que tiene lkl y significa lo 1nisn10 que cainayoc . Hatun çua. Gran 
ladrón. Hatun llulla. Gran 1nentiroso, y no hatun llullak ni hatun 
çua k. Hatun huatcca. El dc1nonio, y no hatun huatecak. Hatun 
ça1npa hatun qque lla hatun pallco, hatun fíucna, hatun cinchi hatun 
kaccha, y los que no tienen hatun tienen hatunn in su con1puesto 
que se cornpone con todos con lkl y sin [k] hatunnin llulla y 
llull ak", Gonçalez Holguín, 1952: 154-5. 

haatu: "to stay thc night" , Adc laar, 1977:499 
ja t u: "roer por enci 111a, roer con1or aspando la corteza o cásca ra", 

Lucca, 1983: J 81 
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4. jat ' u 

jathu 

5. hathu 
6. atu 
7. hatu 

8. hatu 

9. atu 
1 O. a tu 
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jat ' u, jathu: "L istas o franjas de color distinto cn los costados de un 
poncho. Tejer un poncho con franja s de un color d istinto en los 
cos tado s externos", Luc ca, 1983: 182. 
"Lo listado dela s rnantas de alto abaxo , listar", Bertonio, J 984:2: 124 
hathutha : "Ocuparse entender el a lgo", Bertonio , 1984:2: 124 
atususitha: "Pro1netcr de dar. Ro ", Bcrt onio , 1984:2:27 
hatun-nillan: "E l priuado de alguno a quien no nie ga nada y todo lo 
pucd e co n cl" . Y n1apipas hu fiiss u1nquiya. Ha stun[ sic l nil lan tacmi 
ca nqu i: "Su priuado eres pue s te co ncede quanto le pid es". 
Hatunnillan ,o vsapu runa: "E I dicho so que sa le con tod o y lo 
alcança", Gonçalcz Holguín , 1952: 154 
hatun runa : ''Ho1nbre basto, o labrador 1nitayoc o ald ca no que no es 
de la c iudad ". Hatun ayllo: "Gente de todo el Rey no, o suyo runa. 
Vasallo", Gonçalcz Holguín , 1952: 155 
atuq: "zo rro" cn tod os los dial ec tos de i quc chua 
atuxa: "non1hre de un ce rro sagrado cerca de Chucuito; fanfarrón , 
mentiroso", Büttncr , 1984: 19 

Atun apa tiene que significar entonces ]a que concibe continuamente: 
LTierra? 

v.8- el texto quechua tiene "huaypi huana" y la declaración "hualpi 
huana". Obviamente es la expresión \ivallpay i,,vana que aparece en otras 
oraciones. Ambas formas \ivaypi y walpi pueden ser originales. La 
transfonnación de -ay ai final de la palabra en i en e l Quzqu silni es 
certificada por la pai abra iu7Jay!tupi - paloma, apuntada en ambas for
ma s por Gonçalez Holguín, 1952:357. La transfonnación de ll en y 
observó Bertonio , 1984:2:2 12: "Ma l lco/vel Mayco - cacique, o Sefíor 
de vasallos". No conozco eje tnplo s de la transformación del Quzqu, 
sin embar go toda la expresión 1,valpay wana parece más bien aymara 
que quechua, como ]o testifica el nombre de Apu Wallpaya, con un -a 
aõadido ai final , anotado por Don Joan de Santa Cruz Pacha cuti yamqui 
Salca Maygua [29v] . Según una traducción incompl eta de Gonçalez 
Holguin, 1952 : 174, vvallpay wana significa: "El diligente trauajador 
feruoroso y animoso y co1no vn fuego". El sign ificado de 1rvallpa-crear 
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Y ejecutar lo previan1ente planeado, estudié en Szeinifíski, 1987:25-6. 
Wana significa probable1nente el que fertiliza, o el que causa multipli
cac ión, como lo 1nuestran los ejetnplo s siguientes: 

wa na la punta o reja dcl arado (Lucca, 1983 :446-447); rnucho, harto 
(Hardm an, 1983:235,2 52); 

wanaka palabra ele carifío que se emplea para rcfe rirse a los nifíos de la 
fainilia (Lucca, 1983:446-7); 

wallpay 'Nana dili gente, trabajad or fervoroso (Gonçalez Holguin , 1952: J 74); 

wa narpu un afrodisíaco, cicrta clase de mujercs (Lira, 1982:3 18); 

wa nas cspecie de la1npa indígena larga y angosta para scrnbrar papas 
(Chouvenc, Perroud , 1970:2: 188); 

wanak u guanaco (panand ino ). 

Wallpa y Wana es uno que multiplica la creación. 

v.9 - apu - sefíor, falta en la versión quechua. Los v.7- 1 O aparecen 
en dos versiones gráficas, una en Ja versión quechua, y la otra en la 
declaración. La oración se basa en versos de dos o tres accentos. La 
comparac ión entre a1nbas versiones revela que en el original quechua 
el copista omitió apu: 

orig inal : 
dcclara ci ón: 

átun ápa, huáypi 
átun ápa , huálpi 

huán a, t,íyna allá stu allúntu 
hu<ína , táyna apu , allástu al lúntu . 

Tayna significa: "Pri1nogénito, macho o hetnbra que sea, en hombres 
o anima]es. Parir la primera vez. Coger caça la pri1nera vez", Bertonio, 
1984:2:340 . 
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Apu es un título masculino. Tayna puede traducirse primogénito, la 
que pare por primera vez, o el que caza y mata por primera vez. La 
traducción correcta depende de Ia interpretación de toda la invocación. 
Primogénito como título de Dios no tiene sentido: c.cuyo primogénito 
sería? lndudablernente puede llevar el título dei que mata pimero o de 
la que pare primera. La grafía dei texto no explica si tayna es adjetivo 
de apu, o un atributo independiente del Quclzan. En efecto hay dos 
traducciones posibles: 

ta.vna apu = sefíor que prirnero caza/mata, o 
ta_vna, apu = pri meriza, sefíor. 

v.1 O - en ]a declaración aparece allento y no allonto . Ninguna de 
las palabras ocurre en los diccionarios conocidos. Su estructura es pa
recida: 

all a

allu -

~ 

n 
- tu 

- tu. 

El sufijo -tu ocurre en varios idiomas andinos. Sirve para formar 
sustanti vos: 

For n1a: Si gnifi cado: Ba se: 

ch'i llik 'utu sa ltain ontcs, grill o ch' illiku _,_ - ~ 

eh' nikutu l tos an i111al ito~ eh' i ni ku 
irnpcrccptiblcs 

--, 

haq 'arwit u lango'-ita j hac( arw, 
--,-

k' akat u gricta ~an gricnta que k' aka 
<.. .... 

~e presenta cn los 

pies dc'-.calLo~ 
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Significado: .... 

' c igarra, insec to hemíptero 
verde an1arillo, Lira , J 982 : 65 

l 1nuy dirn in~to, harto pequeno 
[ch' ifiI =din1inuto, pcque-
fíisi rno, 1nicrosco pico l, Lira. 
1982:65 

langosta, Lira 1982:75 
1 .... .. -

gricta fonn ada hajo los dedos 

1 
gcncra!Jncntcdc los pies, 
rajadura profunda de la piei 
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que vicne a ser n1olestos, 
Lira, 1982 : 114 

------- ,__ ---
k'akitu baoborquejo, correa k'aki quijada, 1nandi bula , Lira, 

que pasa por hajo de 1982:114 
quijada para sostener 
sornbre ro 

·--

kawkatu rnoulh harp kawka rnouth harp, Parker, l 969:99 

lapi stu 1nal vestido , cuyo lapi ahajo lapi rinri animal con 
vest ido esta mal oreja de punta hacia abajo 
ajustado por ancho; Perroud, Chouve nc, 
hon1bre sin energia, 1970:2:92 
inconstante; 

laqistu un arbusto . ') 
( .. Perroud, Chouvenc, 1970:2:92 

levant o ca]umnia leva leva, Perroud, Chouvenc, 
l 970:2:93 

li uqistu zurdo lluqi izquierdo , Parker, 1969 :99 , 
Soto Ruiz, l 976:70 

milpuqtu gullet n1 i I pu to swol low, Adelaar , 1977: 157 

munnuntu ovas dei río, Gonçalez n1ur1nu dícese de las papas chicas o 
Holguín, 1952:245 n1enudas, Lucca, l 983 :3 14 

murqutu ovas dei río, Gonçalcz 1nurqu ropa trayda rayda gastada, 
Holguín , 1952:245 Gonçalez Holguín, 1952 :245 

--
pillpintu 1nanpo sa pillpi 1nariposa, Lira , 1982:224 

pilutu to run about pilu to fold down, to he1n, 
Ade]aar, 1977 : 155 

pukutu ash-pan, littlc wal 1 puku basin, bowl, Adelaa r, 
around a n1un11ny in a 1977:2 38 

grave 

pututu tron1peta de conc ha putuku cabeza hueca, calavera, 
[ puluka instrumento parecido 

ai hon1bo, Lira , 1982:230 
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q 'a latu 
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desnudo q ' ala desnudo Lira, 1982: 124, 
Parker , 1969:99 

- ----+----------!------~--------- ----
q ' arastu 

qaratu 

envoltura dei falso 
tallo dei plátano, 
Lara , 1978: 192; 
corteza dei tronco dei 
plátano , cáscara 
gruesa de algunas 
cosas, Lira, 1982: 126 

q 'ara 

plant a solanácea cuyo qara 
fruto es una haya 
globosa de color 
a1narillo 

desnudo, pelado Lara, 
1978: 192, Lira , 1982: 125 

cuero, piei, cutis Lira , 
1982: 1 36; servir potaje s y 
ali1nentos dar de comer, Lira , 
1982: 137 

-------f---------+------ir-------------
qillwaytu 

qiqatu 

qisqintu 

ruqutu 

sawintu 

gaviota 

natural chalk for 
drawin g 

qiwlla 

q1qa 

paja rillo menor que el q1sq1s 
picaflor; grillo 

green pepper ruqu 

guayabo,g uayaba saw 1n 

gaviota, Cusihuamán, 1976: 114 

natural chalk for drawin g, 
Parker , 1969:99 

un grillo, Perroud, Chouvenc, 
1970:2:68 Lira, 1982: 129 

blunt , close clipp ed, Adelaar , 
1977:238 

guayabo,g uayaba,Perro ud, 
Chouvenc , 1970:2: 155 _____ _,_ ______________________ _ 

sut' utu 

suyuntu 

larva que cuando sut' u 
11ega a pcgarse a la 
piei penetra en la 
carne produciendo 
úlcera , Lira, 1982:277 

gota, porción esférica de 
líquido que se separa. Nudo. 
Enano, pequeno , Lira , 
1982:276 

------~----------- --
ga llinazo, buitrc suyu- dividir, di visión, Perroud , 

Chouve nc, 1970:2: 164. Lara , 
1978:228, Lira , 1982:278 

----------------+--------- - - -- -- --
wiquntu una planta paras itaria w1qun 

comun en entradas de 
la selva 
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haba verde, Perroud , 
Chouvcnc, 1970:2: 193 



J.,a rev ista de los cj cn1plos reve la que es un sufijo casí muerto, con 
tnuy pocos derivados, la 111ayoría de ellos en el quechua surefío, y buena 
parte 1nuy poco clara. El sufijo ocurre tanto después de una vocal como 
dcsp ués de una consonante y su significado parece ser: lo clonado de 
tal y ta] rasgo . 

Los dos sufijos que preceden a -tu: -s- y -n- tienen que ocurrir des
pués de una vocal. Los dos tienen en quechua surefío un uso definido 
con10 aspectual (Parker, 1969:47,99). El sufijo -s aparece en formaciones 
deverba]es cone ] significado de resultado de una acción, mientras que 
el sufijo -n ocurre enforma s del presente, futuro y potencial, con el sig
nificado de acción actual, actualizada o posible. Según Hardman , 1983: 
88-9, en haqaru existe el sufijo -as/-s con el significado estático. Hay 
ta1nbién varia s posibi lidades de deducir el sufijo del aymara , sin em
bargo la busqueda de las fonna s con el sufijo -tu en aymara reveló un 
solo eje1nplo de -tu despué s de una consonante (pilpintu- mariposa), 
y muy poco s ejemplo s después de vocal. La existencia en quechua de 
f onna s co1no: 

-stu 
lapistu 
laqistu 
lluqistu 
g 'arastu 

-ntu 
levanto 13 

murmuntu 
pillpintu 
gisqintu 
sawintu 
suyuntu 
wiquntu 

no es una prueba que provienen de guechua , pero por lo menos tales 
ejemp los como 1/uqistu, q'arastu, qisqintu o 1nurn1untu tienen una 
construcc ión y significado claros. Es lícito atribuir a Jas dos secuencias 

los significados sigu ientes: 
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-s-tu: lo que está provisto permanentemente con el rasgo de ... 
-n-tu: Jo que actualmente está provisto de] rasgo de ... 

EJ primer caso insistiría sobre la permanencia dei rasgo , el segundo 
sobre su actualidad. 

Busqueda de raíces a/la- y allu- que puedan aparecer en el Quzqu 
trujo: 

alia: "Escarbar patatas y otros tubérculos; sacar algo del seno de la 
ti erra, extraer los frutos habidos bajo ti erra", Lira, 1982:28; 
"Cauar para sacar raízes, o cauar buscando, o escaruar", Gonçalez 
Holguín, 1952: 19; con los significados posiblemente relaciona
dos: allak= jMi vida!, Por mi suerte!, Lira, 1982:28, y allayma 
= Duefío mío!, Lira, 1982:28. La raíz ocurre en todos los dialec
tos quechuas y también en aymara (Lucca, 1983: 17) donde tiene 
la forma ali i-. 

allu: "pudenda virorum", Bertonio, 1984:2: 14, presente también en 
a/luxa - abundancia, Lucca, 1983: 19. 

Todas las demás posibilidades resu]taron demasiado locale s y aleja
das del Quzqu. Presencia de tayna, que no ocurre en ningún diccio
nario quechua, pero si en el texto de la oración, comprueba que pala
bras aymaras especia lizadas podían ocurrir en textos cuzquefíos. En 
quechua cua lquier raíz puede usarse ya cotno verbo con sufijos verbales 
ya como sustantivo, cuando sig nifica resultado de la acción . En caso 
de alia - escarbar, como sustantivo tiene que significar hueco en la 
ti erra. 

Las raíces con los sufijos formandos palabras que significan apro
ximadamente: 

alla-s-tu = lo que ticnc un hucco pern1ancntc en la tierra, y 
ai I u-n-tu = lo que tiene pene presente, 

lo cual traducido a ténninos más claros significará: 
al !astu = la de vagina ahierla, 
allunlu = el de pene crecto. 
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En ambos casos no se trata de un pene o una vagina cornunes y 
corri entes, que tienen sus nornbres inequívocos y c]aros en quechua y 
en ay1nara: 

pene: 
vag ina: 

qucch ua: 
ul I u 

raka 

ayrnara: 
allu 
ch inqi 

la oración: 
allu 
ai la 

El uso de ténninos espec iales en texto quechua, que no corepo nden 
con los regulares, refieja que se trata de organos procreativos espec ia
les, diferentes de los humano s. 

v. 13 - anari en vez de hanan , 1nás usual. 

v. 16 - unia significa: agua, tierno, biando , beber , Bertonio , 1984: 
2:374-6; existe también en Quzqu shni, co1110 lo prueba la expresión 
anotada por Gonça lez Holguín, 1952:354: "u1nallayan pacha. Esta el 
cielo cargado o amenaça tempestad y pone temor", y el nombre de 
Um.a raynzi killa - mes dei ciclo de aguas en el calendario festivo des
crito por Don Felipe Guaman Poma de Ayala, 1615/ 1980:254(256]-
5[257], cuando se so lía pedir el agua. 

En quechua existe la palabra yurna = se1nen, la cua l ocurre ta1nbién 
en la forma de hiunay (Perroud, Chouvenc, 1970: 1: 139). 

La pa]abra escrita en el manuscrito puca puede corresponder apuka 
- rojo en todos los dialectos quechuas , por eje111plo Gonça lez Holguín , 
1952:292. La pai abra ocurre ta1nbién en aymara con referencia a lana 
(Bertonio, 1984:2:275). Gonçale z Holguín , 1952:292 , anotó: "puccay 
lloclla Auenida de aguas turbias coloradas", donde escribe la raízpucca 

y no puca. Torres Rubio , 1963: 140, observó "puca quilla - luna llena". 
En ayma ra ex iste : phucca - "henchir Jleno", Bertonio, 1984:2:270, 
JJhuqa en escritura de hoy, por ejetnplo phuqa o phuqha: 

"Jleno, ocupado con otra cosa, repleto , completo , muy lleno, comple
tar, volver con1p1eta una cosa, cun1plir, hacer lo que uno dehe , cotn
plctar, integrar, cntcrar , hcnchir , llenar, ocupar, llenar un espacio vacío, 
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saldar, liquidar una cuenta, satisfaccr, contenta r, suplir , cump lir lo que 
falta", Lucca, 1983:351-2. 

En dialectos centra)es ocurre puqa "llovi zna" (Cerrón Palomino, 
1976: 107, Adelaar, 1977 :467). 

Hay entonces dos posibilidades para entender ]a expresión: 

puka uma = agua roja, cs dccir sangre, o 
puqa urna = agua hinchadora, cs dccir sc1nen, o agua de llovizna , lluvia. 

Cualquiera sea e) significado, no se refiere a una lluvia, sangre o 
semen ordinarios, sino excepcio nale s y divinos. Considerando el con
texto en el cua l la divinidad lo depone en e] lugar correspondiente, 
traduzco semen. Sin embargo, es un semen co locado en una vagina que 
es hueco en la tierra. 

v .21-25 - la grafía de] texto no aclara a quien se refieren los atribu
tos, a Wira Quchan o al invocante. Sus significados sugieren que se 
trata de los deseos del hombre y no de los razgos de la divinidad . 

v .22 -nzincac yoc en el original. En los textos cuzquefios tales for
mas no ocurren, por lo cua l lo corregí en núnkaqniyuq. La omisión de 
la si laba es consistente con otros errares del copista. Sin embargo los 
datos de Domigo de Santo To1nás ( 1951 G: 1 133) sugieren que también 
la forma,ninkaqyuq fue posible. Minka- = significó: "Alquilar o seruirse 
de qualquiera persona, pagandola por su trabajo, o por lo que Je man
da hazer", Bertonio, 1984:2:222; "alquilar persona", Gonçalez Holguín, 
1952:240. 

Las definiciones no reflejan el significado visible en el uso moderno 
de la pai abra: 

''aJquilar, sislcn1a de trahajo o curnpJiinicnto de obligación por susti
tuci<Sn a base de acucrdo antclado, alquilar, to1nar o dar cn alquiler 
alguna cosa por detcrrniando ticrnpo, con pago de sun1a convenciona l' ', 
Lira. 1982: l 97; "jor nalcro cl que trabaja a jornal, alquilar servicios de 
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una perso na. conchaha r, cont ratar' ', Lucca . 1983: 307 ~ "ayuda presta 
da se paga en dinero o productos, jornalcro", Büttncr. 1984: 137. 

Minkaqniyuq fue una persona capaz de 1nobi]izar n1ucha gente para 
lrabaja r, pero a la vez capaz de devolverles el serv icio, en alguna for
n1a, y no solamente pagar1o. 

v .23 - original quechua cont iene carayoc, lo que puede leer se 
"çarayoc" = zarayuq . el que tiene ,naíz, o "carayoc " = qarayuq el que 
tiene pastos para ani1nales. Considerando la i1nportancia ritual dei maíz, 
prefiero leer zarayuq. Lla,na_vuq significa el que tiene lfa,nas . ya en el 
sentido de Gla1na glama, ya en el sentido de ganado andino. 

v.26 - kachari- significa: "Soltar alargar deja r de la 1nano dexarlo 
[sic] ass ido dejar yr al que ba y no seguir ai que huye", Gonçalez 
Holguín , 1952:43. 

v.29 -c hiki , eh 'iki significa: 

''pc l igro, ricsgo i 11111 i nente, desgracia a pun to, cn vid iar. apcnarsc de i 
bien e i1npedirlo··. Lira, 1982:65; "cl pcligro, la desgracia , o desdic ha 
desuentura o sucesso ina lo; Chhiquik chhhiqui k runa . E1nhidios. 01na
licos, o pcrj udicial que i,np idc bicnes y hazc danos"; "cs toruar o i1npc
dir algún hien o hazcr algún dano" , Gonçalez Holguín. 1952: 112. 

Otro s ejemplos anotados por el misn10 sugieren una oposic ión kusil 

eh 'iki : 

''c hhiqqui 
chhi qqu i 
chhiqqui ctatn 
CUS SI 

CUSSI 

muzcoy 
rnuzccuytan1, o tapiactan o 

. . 
rI C Ul11 

,nuzcuytain, o 
ricuytarn ricuni 
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Sus otros ejemplos asocian chiki con envidia: "Chhiqquiyccuy hucha. 
Pecado de imbidia; chhiqquiccuni hauer o tener imbidia de otro", 
Gonçalez Holguín, 1952: 113. Muy informativos son los significados 
observados por Bertonio , 1984:2:81 ,85: "Chhikhi haque: vno que 
persuade a otro lo que no combiene; chhikhi. Desastre, o mal suces
so, Bertonio, 1984:2:85. 

La palabra aparece también en dialectos centrales (Cerrón Palomino, 
1976:40 ; Parker, Chávez, 1976:52 ). 

v.30- la grafía original sugiere dos posibilidades: según la primera 
el copista copiaba dos expresiones, ambas acabadas en ,nanta, y al 
omitir una palabra escr ibio "catuiman [ta ... ] manta". Según la segun 
da posibilidad se debe leer "catu iman-manta". 

La raíz katu- ocurre con los significados siguiente s: infisionarse, 
contagiarse, encontrar algo que estaba perdido , Lucca, 1983:67; infi
cionarse, Bertonio, 1984:2:38; inconcluso , malogrado , Cerrón Palomino , 
1976:66. Büttner [ 1984:93 , 155] contiene un derivado posible. 

Katuyrnanta sign ifica entonces "de contagio", katu-ilnanmanta = de 
cuaJqui er cosa contagiosa. 

v.31 -fi.akasqa sign ifica: "hombre o cosa maldita", Ricardo, 1951 :63; 
"Cosa maldita, o echad a maldicione s", pero nacca- "maldezir a otro", 
Gonçalez HoJguín, 1952:255; "maldezir a alguno que no le acude, 
quexarse muy pesadamente del", Bertonio, 1984:2:234. 

Watusqan ka- quiere decir: "Estar como hechizado que no acabo 
de sanar", Gonçalez Holguín, 1952: 189. 

v.32 - a,nu significa: "mudo", Bertonio, 1984:2: 17; Gonçalez 
Holguín, 1952:24; "an1u wayra; viento que enmudece, viento peligroso, 
considerado como un espír itu 1naligno , que a] afectar una per sona la 
enmudece", Berg, 1985:23. 
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4. Estructura interna de la oración 

La oración se compo ne de dos invocac ione s 14 y de tres conjur os 15
: 

Invocac ión 

jA pacha chulla Una Quchán , Uku 
chu lla Wira Quchá n, "wa ka wilka 
kachun" ni spa kamaq atun apa waypi 
wa na tay na ap u allas tu alluntu Wir a 
Quchayá, "hurin pacha anan pacha 
kac hun " nispa niq, uku pachapi puqa 
umakt a chur áq ! 
i O el im par co mpl eto altná cigo que 
dura, e l ímpar profundo almácigo 
donador de vida , tú , que diciendo: 
"haya waka y w ilka " creas, la que 
co ncibe co ntinuam ente, creador 
co ntinu o, se fior que pare primero la 
de vag ina abierta, e l de pene erec to, 
aln1ácigo donad or de vida , tú qui en 
di ciendo dices: "Hay a n1undo de abajo, 
haya mundo de arriba ", tú , qu e en e l 
mundo de ad entr o pones el se 1nen en 

el lugar debid o ! 

Wira Quchay á, 
jAlmá cig o donad or de vida! 

Co njur o 

Hay niway , hu niw ay. 

D/ " /?" d / " /1) 1n1e: lq ue. , 1 me : si . 
Qi spi qa zi karnu saq, 
Aquí es taré sa no y sa lvo, 

n11kuyníyuq n11nkaqníyuq za rayuq 
llan1ayuq 11naynáyuq hayka ima yuq. 
Ama kàchariw ay kúc hu 'imaymána 
àykay1nána ch1ki1nánta katu 
1manmánta naka sqa watu sqa 

à1nusqainánta. 
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con comida, con trabajad ores 
alquilados , con n1aíz y con bestias con 
cualquicr genero de cosas, con todo lo 
que hay. No sueltes de tu mano contra 
nosotros toda clase cualquicr tipo de 
envidia, de cualquier cosa contagio sa 
de cosas 1nalditas, hechizos y de 
cnmudecin1iento. 

La segunda invocación , muy breve: Wira Quchayá, se encuentra 
adentro dei seg undo co njuro . 

La tabla mue stra ]os significado s y ]as subdiv isiones interna s de la 
invocación , la más compleja entre todas las invoc aciones anotadas por 
Molina. 

I F iA pacha chulla Una Qucha "-n, 

2 M uku chulla WiraQu cha "-n, 

3F "waka kachun 16
" ntspa ka,na -q Wira Qucha vá, 

4M "wilka kachun" n1spa kama -q WiraQuchayá, 

SF atun apa Wira Qucha yá, 

6M wayp1 wana Wira Qu cha yá, 

7F tayna Wira Qucha yá, 

8 M apu Wira Quclza yá, 

9F ai las- tu Wira Quclza yá, 

10 M ali un- tu WiraQucha yá, 

J 1 F "hurin pac ha kachun" lllSJJCI 11 l -q, 

12 M " pacha kachun" anan n1spa n1 -q, 

13 (? uku pacha -pl puqa un1a -kta chura 
,. 
-q! 
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La F 1na rca aquel]as parte de la invocación que considero femini
nas, la M 1narca las que tne parecen masculinas. l? 111arca la últi111a parte 
la cual es mascul ina y feminina a la vez. El primer fenó1neno quede s
taca cn la invocación, es que la forma una serie de nombres de la divi
nidad donde siempre el primero es asociado con lo hurin 17 y lo fe1ne
nino, y el segundo, por oposición con e] anterior, siempre con lo hanan 
y lo masculino. La división se nota 1nás en la tabla siguiente: 

Ferncnino: 

jA pacha chulla Una Quchan, 
"waka 
atun apa 
tayna 
a] las t u 

"huri n pac ha 

iO el irnpar con1pl eto al111ácigo que 
d ura, 
t lÍ , que di ciendo : ''haya waka 
la que concibe contin uanie nte, 
que pare p ruue ro 
la de ,·agina abi erta, 

ttÍ quien dic iendo dices: 
"Haya nuu1do de abajo, 

Masculino: 

Uku chulla Wira Quchan. 
wilka kachun'' nispa karnaq 
wayp 1 wana 
apu 
alluntu Wira Quchayü, 
anan pacha kachun" nispa niq 

e/ i111pa r p roji111du almácigo donado r 
de vida, 
y ivilka " creas, 
creador conti nuo , 
senor 
e/ de p ene erecto, alnuíci go donador 
de vida, 

lzaya 111undo de ar riba ", 

Sin embargo la división no concuerda con el últin10 epíteto: Uku 
pa chapi puqa un1akta churaq , el que depone el agua hinchadora en el 
mundo de adentro. Por la posición ocupada en la enumeración debería 
ser un nombr e femenino y asociado con lo hurin . Contrarian1ente a lo 
esperado es un nombre 1nasculino, pero sí asociado con el mundo hurin. 
Estos rasgos separan el últitno nombre de los anteriores, ubicándolo 
en posición especial frente a los anteriores doce nombres. 

La ubicación en columnas de los non1bres 3f-4m: ''vvaka -.,,vilka kachun" 
niJpa kamaq , y 1 l f- l 21n: "hurin pa cha anan pa cha kachun" nispa niq, 
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es incierta, en especial de los nombres kcunaq y niq, que, aunque liga
dos con lo que sigue, podrían ocupar el lugar en las columnas 1 y 2. 
Les he asignado lugares según el hecho que ambos describen condi
ciones previas para las acciones descritas en los epítetos que siguen, 
por tanto no son epítetos tan independientes y tan principa les como 
los de las colun1nas 1 y 2. 

En la tripartición 18 rnarcada por las pai abras: Quchan, Quchayá y 

churaq: 

Qullana 

jA pacha chulla 
Una Quch,1n, 
Uku chulla Wira 
Qucha11, 

j O cl in1par com
pleto ai n1ácigo 
que dura, cl 
i1npar profundo 

aln1ácigo donador 
de vida. 

Payan 

''waka wilka kachun" nispa 
kan1aq atun apa waypi wana 
tayna apu allaslu alluntu 
Wira Quchayá, 

tú, que diciendo: ''haya waka 
y wilka" crcas, la que 
concihe continuan1cntc, 
creador continuo. seno r que 
pare prin1ero la de vagina 
abic rla. cl de pene crccto, 
almácigo donador de vida, 

Qayaw 

"hurin pacha anan pacha 
kachun" nispa niq, uku 
pachapi puqa u1nakta 
churâq ! 

tú quien diciendo dices: 
"Haya mundo de abajo, 
haya inundo de arriba", 
tú, que en el mundo de 
adentro poncs cl semc n 
cn el I ugar <lebido ! 

Quchan es qul/ana, el mejor y principal, es impar pero a la vez par, 
por la subdivi sión en dos que destaca en su nombre. Son sus atributos 
durar y dar vida. Sus características sexuales no son muy claras, y sus 
caracterí sticas e~paciales tampoco: es de af uera y de adentro, tiene 
rasgos de una totalidad endogama y autosuficiente. Wira Qucha es 
payan, e) segundo y asociado con la existencia de pares de non1bres 
complementarios compuestos del co1nponente tnasculino y fe1nenino, 
que todos son rasgos del 1nismo Wira Qucha. En la parte qayaa ' la 
divinidades anóni1na, cmitiendo infonnación, de igual 1nanera como 
lo hace e) Wira Qucha, pa ya n , en ]a parte segunda; crea la división de] 
tien1po espacio, la cual parece que no existió antes, y la fertiliza. Cielo 
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Y tierra , y el n1undo de adentro aparecen en la invocaci ón corno una 
creación a través de Ia e1nisión de inforn1ación y ai final de Ia 1 ista de 
atributos . 

La tripartición de esta invocac ión parece correspo nder a tres des
cripcion es: la pri1nera describe la divinidad que no cambia y contiene 
en si todo el potencia l de existencia. La segunda enun1era diversos ras
gos del donador de vida en su creciente compl icación, pero son rasgos 
de la divinidad y no dei rnundo , aunque Ia creación de ivaka y 1,vilka. 
antepasados de abajo y de arriba ya ocurre y precede en la lista de atri
butos a Ia creac ión del cielo y del mundo de abajo. Los rasgos enume
rado s apareccn desp ués en el inundo. Solament e la terce ra parte des
cribe la creac ión dei inundo por emisión de informac ión y por un acto 
de colocar ''agua hinchadora " en el inundo de adentro: l_,la fertilización 
de la Mania Pacha - Madr e Tierra , que es parte dei creador, ya que 
la vag ina dei creado r es un hueco en la ti erra? 

Segunda co lumna estab lece división de los atributos de la divinidad 
en los que se refieren a Qucha, almácigo, y ]os que se refieren ai churaq 
- el que pone cualquier cosa en el lugar que le corre sponde. Churaq 
no es nombre de una divinidad sino un no1nen aucto ris. La colu1nna 
contrapone a Quclza, almácigo en nada anónin10, a un churaq anónimo 
y asoc iado con la exis tencia ya de una pacha dividida en por lo menos 
tres partes: hanaq pacha - el cielo, kay pacha - este mundo, y uku 
pa cha - e] mund o de adentro. 

Tercera colurnna establece otro tipo ele tripartición, oponiendo Una, 
el que dura , a Wira el que da vida y a un anónimo , entonces invisible 
churaq. La comparación de esta columna con las dos anteriores sugiere 
una di visión en cuatro parte s, cuatro suyu, correspondi entes a las cua
tro part es de la paclza - tie111po espacio: 
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Qaylla pacha Hanaq Kay pacha Uku pacha 
Mundo de pacha Este Mundo Mundo de adentro 
los Límites Mundo 

o Cabos de arriba 

jA pacha Uku chulla "waka wilka kachun" "hurin pacha anan 
chulla Wira nispa kamaq atun apa pacha kachun" 
Una Quchán, Quchán, waypi wana tayna apu nispa niq , uku 

allastu alluntu Wira pachapi puqa 
QuchayGí, u1nakta churáq ! 

iO el inzpar e/ impa r tú, que diciendo: "haya tú quien diciendo 
co111pleto pro.fiu1do H'aka y wilka" creas, la dices: "Haya inundo 
Alnzácigo que Alnzâcigo que concihe cont inuam ente, de abajo, haya 
dura. danador creador continuo, seiior mundo de arriba", 

de vida. que pare prinzero la de tú, que en el inundo 
vagina ahierta, el de pene de adentro pones el 
erecto, Almácêgo danador semen en el lugar 
de vida, de bido! 

A pesar de mi entusiasmo por las asociaciones tengo que admitir que 
las partes de lapaclza no corresponden con los atributos de la divinidad. 
La contradición entre la división y los significados de los atributos sig
nifica de mi punto de vista, que es una división aparente. Los contrastes 
se refieren a sus oposiciones dentro dei par semántico que f orman, y no 
a toda la invocación. Solamente pritnera y segu nda columna establecen 
divisiones válidas para toda la invocación. Las demás reflejan divisiones 
dentro de las partes definidas por las columnas primera y segunda. 

La conclusión pennite analizar la estructura del Quchan como un 
ente ímpar pero de algún modo pareado consigo 111is1110, que dura y 
da vida, sin embargo todavía no se sabe como da vida, porque no emite 
ninguna inforrnación. 

Wira Quchayá es más complicado: es un kamaq, creador por emi
sión de info1mación. La emisión de información establece la existencia 
de los ~vaka y vvillka. La secuencia de nombres que siguen y que ocur
rieron en otras oraciones: Atun apa, 1,vaypi wana, indica el orden y 
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co1nprueba que ta.·vna debe traducirse: la que pare primera , pero tam
bién corno tayna apu - sefíor que inata primero. Wira Qucha crea las 
bases de los seres pero también da vida y muerte, es apu - seõor, juez. 
Allastu y alluntu son sus atributos de espec ial irnportancia , porque lo 
descr iben como donado de organos de procreacíón especia les, tanto 
1nasculinos co1no fe111eninos. EI rasgo tiene su confinnación en el acto 
de deponer semen o agua hinchadora en el n1undo de adentro. Tal 
descripción de la divinidad no puede ser cristiana ni cristianizada: Dios 
Padre , Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el siglo XVI todos fueron 
varones sin )a rr1enor duda. 

Churaq co111parte con Quchan cíerta a1nbiguedad: "hurin pacha 
anan pa cha kachun" nispa niq) uku pachapi puqa u,nakt a churaq 
decribe un mundo por lo menos tripartito creado por emisión de infor-
1nación, lo que lo diferencia del Quchan. Quchan no emitió nada , a 
pesar de dar vida . Churaq habla pero no tiene no111bre, y depone agua 
hinchadora en el mundo de abajo. No está claro si e] la ernite también, 
probablemente sí, aunque el acto debería corresponder 1nás bién a un 
wiraq , el que riega, da vida, e111ite sangre o cualquier sustancia vital. 
En la lista de los atributos ocupa un lugar de un atributo femenino pero 
su actividad parece masculina. Depone el agua hinchadora en el lugar 
que le corresponde, y este lugar es alia , una vagina divina que es de 
hecho un hueco en la tierra. Parece que detras de aquellos atributos 
se esconde una imagen de cielo, tierra y lluvia. 

A la invocación tan larga corresponde un conjuro muy breve, el cual 
pide solamente confinnación del contacto con el invocante. 

La segunda invocación corresponde a dos conjuros, uno positivo y 

el otro negativo: 
Positivo: Negativo: 

Qispi qazi kan1usaq, n1ikuyniyuq 
minkaqniyuq zarayuq llainayuq 
imaynayuq hayka imayuq. 

A1na kàchariwaykú chu hnaymána 
àykayn1ána ch1kin1ánta katu 
1n1aninánta nakasqa watu sqa 
àrn usq an1án ta. 
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Aquí estaré sano y salvo, con co,nida, 
con trabajadores alquilados, con maíz 
y con bestias con cualquier genero de 
cosas, con todo lo que hay. 

No sueltes de tu nzano contra nosotros 
toda clase cualquier tipo de envidia, 
de cualquier cosa contagiosa de 
cosas malditas, hechizos v de ., 

e 11111 ,,dec i11zie n to. 

El invocante pide paz y seguridad acompafíadas por acceso a co
midas, obreros, maíz, llamas y cualquier otra cosa. La parte positiva 
tiene todos los rasgos de un conjuro: esté yo aquí de tal y tal forma. 
SoJamente el hecho que ]a frase contiene dentro de sí un vocativo: Wira 
Quchayá, indica que de hecho dice: haz que yo esté aquí. La parte 
negativa pide a Ja divinidad que no sue lte contra el invocante por Jo 
menos cinco clases de mala suerte. No he logrado definirJas precisa
mente. Hay entre ellas: chiki - envidia, malas cosas que le ocurren a 
uno a cuasa de las malas aciones del otro. Chiki parece corresponder 
bastante bien con el dafío 19 causado por los maleros. Katu es conta
gio o quizás peste. Nakasqa o nakasqa parece referirse a una maldición 
echada por alguien, y watusqa a una acción que causa una enfermedad 
prolongada. Finalmente aniusqa es posiblemente uno que no puede 
hablar: lenfermedad mental o de garganta? 

La oración ai describir rasgos dei inundo y rasgos de la vida huma
na las atribuye todas a la 1nisma divinidad. De ella provienen lo bueno 
y lo mal o de la vida: abundancia de cosas, salud y poder , pero también 
enfermedades, calamidades y hechizos. La divinidad tiene rasgos de 
persona: emite y percibe información. Tiene también rasgos especiales, 
parecidos a los rasgos de hombres y mujeres, pero descritos con tér
minos que los distinguen de rasgos parecidos humanos. Allu es pene 
en aymara, al!untu es uno con pene erecto, pero no es una palabra 
quechua comprensible y co1nún. El intérprete, padre Molina o su in
formante no la supieron traducir. La oración contiene entonces palabras 
de un lenguaje especial utilizado para describrir a la divindad: son tér
minos profesionales de teologos cuzquefíos. 
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5. Traición de la traducción 

He aquí una compa ración entre ]a "Declaraç ion" de Molina y mi tra
ducción: 

Invocación según Molina 

O Padre s huacas y uilc as antepasados 
aguelos y padres nu es tros atun apa 

hualpi hu ana tayna apo alla sto al]ento 
ace rca del haç edor 

Invocación según yo 

j O e/ inzpar conzpleto Aln zácigo que dura, 
e/ inipar profundo Alnzácigo donad or de 
vida, tú, que diciendo: "haya 'rvaka y wi lka" 
cre as, la qu e conc ibe continuamen te, 
cread or continuo, seízor que pare primero 
la de vag ina abierta, el de pene erecto, 
Almá cigo danador de vida, tú quien 
diciendo dices : "Haya n1undo de abajo, 
haya nzundo de arriba", tú, que en el 
mundo de adentro pon es el senzen en el 

lugar debido! 

jAbnácigo donador de vida! 
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Conjuro según Molina 

a Vu es tros hijos y a Vuestros 
pequenitos y a Vuestra flor a 
Vu es tros hij os dcldcs se r para qu e 
sea n dichosos co n e] hacedor Co mo 

> 

Vossotros los soys 

Conjuro según yo 

D
" H /1)11 d,, tt ,,,,, une: i. que: , une: s1 . 

Aqui estaré sano y salvo, 

con con1ida, con trabajadores 
alquilados, con niaí z y con bestias 
con cualquier gene ro de cosas, con 
todo lo que hay . No suelte.s de tu 
,nano contra nosotros toda clase 
cualquie r tipo de envidia, de 
cualquie r cosa contagiosa de cosas 
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111alditas, hechizos y de 
e11 nztldec i,11 ient o. 

La comparación revela inmediatamente que Ia declaración de Molina 
no sola1nente contiene una parte nomás de las inforrnaciones conten
bidas en el original sino también afíade informaciones que no se encuen 
tran en el texto original. 

En la invocación en vez de una divinidad descrita de manera orga
nizada y muy compleja aparece una grupo de divinidades organizado 
de otro modo. Todos ellos son padres. El aspecto feminino del invo
cado no aparece. Aquellos padres se dividen en huacas (l-vakas) y uilcas 
(}villkas) tratados como nombres genericos de dos categorias de pa 
dre s. Los padres huacas y uilcas se subdividen entres grupos: antepa
sados , abuelos y padres nuestros. Estos últimos tienen nombres propios 
y se encuentran cerca dei Hacedor: 

Padre s 

Uacas Uilca s 

Sin nombre s Sin nombr es Lcjos de i Hace dor : antepa sados 
aguei os 

-- ---t--

Ce rca de i Hace dor : padr es nue stros 

S i n nombre s Sin nombr es 

Atunapa Hualpi 
Huanatayna Ap o 
Alla sto A1lento 

Atunapa Hualpi 
Hu anatayna Ap o 
All asto All ento 

Hacedor 

Como no es posible definir los nombres de la lista como nombr es 
de ua cas o de uilcas, los puse en mabos rubro s. La invocación traducid a 
por Molina establece una jerarquia de divinidades en vez de una sola 
divinidad andro gina: Hacedor , nues tro s padre s qu e tienen nombr es y 
se encuentran cerca dei Hacedor, y otro s, ya anonimos, que pert enece n 
a las cla ses de abuelo s y antepasado s. 
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Todos los pad res tienen la rnisnia función de se r inte nnediaro s en
tre el Hac edor y sus propios hijo s y descendientes, desc rito s con las 
palabras: hijos, pequenitos, flor y otra vez hijos. Los padr es deb en 
consegu irles para el los la misma dicha de la cual gozan en presencia 
del Hacedor. 

Todo esto no tiene mucho que ver con e l contenido del or iginal . En 
]a "Declaraçion" aparecen palabra s que ex isten ta1nbién en el original. 
El carnbio de i significado de la oración ocurrió a causa de tres proceso s: 

- om is ión de con1po nentes de la oración ya por que fueron identifi
cado s como sinóni1nos, ya porq ue no fue ron en tendido s; 

- adició n de ele1nentos ausentes en la oración; 
- identificación de términ os prof es ionales de teologos andinos co n 

nombre s propios. 

Los tres proceso s cond ujeron a una destr ucc ión co1npl eta de la 
estruct ura interna de la oración. Creación de seres nuevos y elimina ción 
de una parte de información contenida han formado una image n de i 
mundo y de divinidad muy divergente del co nten ido or iginal. 

La existencia de la estr uctura interna de las orac iones, que orga ni
za sus componente s, no ha sido observada ni por e l padre Molina , ni 
por los invest igadores del sig la XX. La est ructura interna de las oracio
ne s, un a sinta xis que expli caba al sace rdote andino cuale s son las re
lacion es entre las palabr as y los no1nbres divino s en un a oración y en
tre las oraciones, no fue identic a con la sintaxi s quechua dei siglo XX. 
La estructura fue organizada con elemento s 1nnemo téc nico s: sintaxi s, 
accento s, pero también con la regia de formar secuencia s de palabra s 
que forman pares semântico s complementarias. En fin: par a observaria 
ni Molina, ni mucho s otros, no di spusieron dei aparato conceptual y 
tuvieron que fracasar co1no intérprete s. Así las declaracione s de Molina 
no pueden utilizar se para la recon strucción de la religión andina y 
cuzquefía de i siglo XVI sin una confirmación independiente basada en 

fuente s dir ecta s, es decir en idioma andino. 
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6. Conclusiones 

EI texto quechua estudiado testifica que en el Cuzco antes a la con
quista existió una imagen de un Dios creador androgino y hermafrodita. 
Su descripción contenida en la oración tiene una estructura interna muy 
complicada, organizada en una ser ie de biparticiones, triparticiones y 
cuatriparticiones. Dios es descrito como una persona que emite infor-
1nación. El mismo acto de la creación consiste en emisión de informa
ción. Dios no solamente crea, sino ta1nbién transforma lo creado de 
acuerdo a su voluntad. Puede donar a un ser humano de todo lo nece
sario, y puede también enviarle cosas malas. 

La descripción de la divinidad contiene ténninos teologicos altamen
te especializados, como lo son nombres especiales del aparato genital 
divino. Sugiere existencia de reglas de construir descripciones de la 
divinidad y de conjura ria. 

La descripción de la divinidad fue destruída durante el proceso de 
traducción. Los modelos subyacentes que organizan la descripción: 

- parejas de nombres asociados el primero con lo feminino y el se
gundo con lo masculino; 

- selección de nombres de forma determinada para marcar su cone
xión con una parte determinada dei cosmos andino; 

- clasificación de castigos divinos y de danes deseados; 

Todo esto fue sustituido con otros modelos subyacentes, propios 
de la cultura de] intérprete. El intérprete sabía que los andinos eran unos 
idolatras y genti]es. Entonces no observó una descripción de un Dios 
androgino, sino una descripción de un grupo de antepasados y a la vez 
intermediarias entre un Hacedor muy borroso y sus descendientes. Así 
recibió una imagen algo mas siinilar a la de Dios y los santos, interme 
diarias entre cristianos y Dios. Los nombres de los intermediarias en 
la traducción espafíola habían sido atributos divinos en e] original que
chua. EI interprete sabía de antes que los índios tenían muchos dioses 
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orga nizados en unaj erarquia , entonces la 'Declaraçion" se adecua ai 
rnodelo uti J izado por el intérpret e para describir la rei igión andina. 

Las traducciones hechas por espanoles y probable1nente ta1nbién las 
preparada s por los andinos pueclen enseãrnos corno los intelectuales 
de aguei tie1npo se imaginaban la religión andina , pero no nos dicen 
nada sobre el la mis1na. 

Para aclarar mis conclusiones hice el experimento mental. Itnagine
monos a un individuo que sabe tanto dei castellano y de la religión 
católica co1no lo supieron los espafioles dei quechua y religión andina 
en el siglo XVI. AI encontrar se frente a ]os términos: Papa, santo pa
dre, sumo pontífice, obispo de Ro1na, tal investigador puede deducir 
la existencia de cuatro cargos distintos en ]a Iglesia Romana, todos c11os 
cumpli endo el papel de jefe s religiosos principales. La conclusión es 
obv ia: en Rorna existe un colegio de cuatro personajes encargado de 
gober nar y dirigir la Iglesia Universal. 

No quiero acusar ai padre Molina , buen cura, excelente quechuista, 
; 

y muy buen científico de sus tiempos, de falsificación premeditada. EI, 
como mucho s de sus sucesores, supo de ante mano lo que debía en
contrar en su investigación: muchedumbre de dioses, porque los indios 
son idolatras, intervencion es directas dei diablo, y fé falsa , ya que él sí 
confesaba la única verdadera. Sin embargo Molina supo también que 
una parte de las creenc ias de Jos índios pudo ser verdadera. De este 
1nodo no Ie inquietá como algo irnposible el "Hacedor" = Wira Quchan. 
No se dió cuenta de la existencia de imagenes paralelas de Wira Quchan, 
condicio nadas contextualmente , en las cuales e) hacedor único pudo 
convertirse en pareja, o en jefe de un ayllu cósmico que aparecen en 
otras oraciones (Szem ifiski, 1994). Su experiencia como intérprete 
demuestra que traduciones hechas por los espafioles sin posibilidad de 
verficiación solo sirven para describir la percepción espafiola de la 
religión andina , un te1na en sí digno de estudio, que pertenece a los 
estudios dei pensarniento europeo sobre los otros. 
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Notas 

Qucchua es un idion1a o familia de idiomas divulgados desde surde Colo1n
bia hasta Tucumán en Argentina. EI dia lecto dei Cuzco, antigua capita l 
de los Incas f uc el 1nás prestigioso en siglo XVI. 

2 Waka - el que cs uno pero co1npuesto de dos partes, la pareja de los antc
pasados quienes brotaron de la tierra, véase Szen1inski, 1987:79-95; en el 
uso cspanol Ia palabra rccihió el significado de una divinidad andina, el lugar 
de su culto, una rcprescntación material de cualqu icr divinidad andina 

3 / n1arca con1icnzo de un reng lón en el 1nanuscri to original 

4 Enciina de la Iinca 

5 l ] 1narcan anadido para explicar una abreviación 

6 = dadles 

7 Aquí utilizo cl siguiente sistc1na de representar f oncmas quechuas y 
ayrnaras 

p t tr eh k q 
p' t' eh' k' q' 
ph th chh kh qh 

z s sh h J h 
w l l y 

r 
ITI n n 
u a 

.. 
uu ªª l l 

8 La numeración de los versoso se reficrc ai texto qucchua. Los nu1ncros en 
corchctes[ l indican e] verso quechua ai cual se refierc la traducción que 
siguc siernpre y cuando por razoncs sintac ticas no he logrado colocarla 
cn cl renglón corrcspondientc 
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9 E1ni le Bcn ven istc, Le Vocab1tlaire des i 11st i t ut ions i ndo-europeennes , 
Editions de 1ninuit, Paris 1969, T. 1-2 

l O Ayn1ara e idio111as ernparentado s con el ay1nara se hablaban cn s. XVI des
de las serranias de Li111a hasta el norte chileno y noroeste argentino. Hoy 
sobrevivc n tres idio,nas de la familia aymara: el ayn1ara hablad o cn la 
cuenca de Titicaca y cn cl alt iplan o boliviano; cl haqaru hablado en la 
co1nunidad de Tupe, província de Yauyos , departa1nento de Lima en cl 
Perú ; y kauki, un idioma hablado por algunos viejos en una aldca cerca na 
a Tup c. 

11 "Linage, generac ion o familia" [Santo Tornás 1951 :232; Chouvenc, 
Perroud, 1970:2: 193] ; = waka , fundador de linaje, antepasad o, lugar sa
grado; =wanka penasco lLara, 1978 :276; Bertonio , 1612:2:386; Cordero, 
1955:44; Lira , 1982:333; Ricardo, 1951 :87; Guardia Mayorga , 1970: 138; 
Chou venc, Perroud , 1970:2: 194]; antepasados de los wanti nos [Parker, 
1969:217) 

12 Ay Jlu = linaje, idealmente abarca a los descendi entes de los fundadores 
hasta la quinta generació n, cuando ya se pennite 1natrin1onios entre des
cend ientes 

13 No puede ser quechua. Pillpintu, lapistu y quizás otros n1ás, probablemente 
ta1npoco lo son. 

J 4 Es invocación cada parte de la oración donde el hablant e se dirige a la 
divinidad 

15 Esconjuro cada parte de la oración que expresa los deseos dei hablantc 

16 En la tabla la italica marca partes virtua les, cuya existencia está marcada 

en el texto por la sintaxis 

] 7 Hurin - lo de abajo, y adentro, asociado con Jo fe1ninino, oscuridad, invisi
bilidad , izquierda , futuro y lo que se encuentra detrás de uno. Su pareja 
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co n1plementaria so n los signifi ca dos de hanan - lo de arrib a y af uera, 
asoc iado co n lo 1nasc ul ino, luz v isibili da d, dercc ha, pasa do y lo que se 
enc uentra delante uno. So bre los significados de hanan y hurin co nsú ltese 
Hocq uenghem, 1984 

18 La tr ipa rtic ión y sus func iones han sido analiza das po r T.R. Zuide 1na, 
1962. La tr ipa rtició n co nsis te en clas ificar gente, y pos iblemente tambi én 
div inid ades, tierras, saberes en tres catego rias, donde la prime ra es qull ana 
- lo mej or, principa l, mas importante y co n derec ho a gob ier no, la seg un
da es paya n - lo segu ndo en el rango y co n derec ho a la ticrra, y la terce ra 
es qayaw - lo tercero, sin derec ho ai gob ierno o tier ra, pero co n saberes y 
pode res oc ultos. 

I 9 E n cas tellano and ino hoy dano cs un hcc hizo hechado por un brujo ma lero 
co ntra alguién 
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ABSTRACT: This articlc indicatcs an analysis of thc relationship betwecn 
the Indian inforn1ants ' rcport of the Cuzqucfía rcligion before thc spanish 
conqucst, and thc Castilian writtcn sources in the XVI century. Taking 
as basis thc cxan1plc of a fan1ous qucchuista prcacher, the comparison 
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i1nage of thc Andean crcator God, Wira Quclzan. 
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