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 PRÓLOGO 

 

 
   
 
  Los libros que comprende este primer volumen de Obra Reunida fueron escritos en 
épocas distintas, pertenecen a diferentes géneros y cuentan historias muy diversas, su 
denominador común es haber sido escritos por la misma persona y, circunstancia aun mas 
intrascendente ser breves. Pero acaso haya entre ellos algún otro vínculo que yo, por 

tenerlos demasiado cerca, no alcanzo a percibir. 
 
  Entre las infinitas clasificaciones posibles del mester literario, cabe la de 
escribidores intensos y extensos, según se concentren a lo largo de su obra en un tema o 
preocupación central que van ahondando y enriqueciendo en cada una de sus ficciones, 
como lo hicieron Kafka, Faulkner o Virginia Woolf, o se dispersen y muden de libro a 

libro, explorando siempre distintos territorios, a la manera de Melville, Tolstoi o Balzac. 
Aunque me hubiera gustado pertenecer a la primera categoria, este volumen prueba, me 
parece, mi inequivoca aficion a la segunda. No lo lamento; unicamente compruebo que la 
libertad de elección en el campo creativo es menos ancha de lo que creía. 
  En esta edicion han desaparecido -toco madera-  muchas erratas que los libros 
arrastraban desde sus ediciones originales. 

   
 

  MARIO VARGAS LLOSA 
 

  Londres, 9 de septiembre de 1997 
 

  



   

 
   

 
 

   

 

 

 LOS JEFES 

 

 
    

  



 LOS JEFES 

 

 

 I 

 

 
  Javier se adelantó por un segundo: 
  —¡Pito! —gritó, ya de pie. 
  La tensión se quebró violentamente, como una explosión. Todos estábamos 
parados: el doctor Abásalo tenía la boca abierta. Enrojecía, apretando los puños. Cuando, 
recobrándose, levantaba una mano y parecía a punto de lanzar un sermón, el pito sonó de 
verdad. Salimos corriendo con estrépito, enloquecidos, azuzados por el graznido de cuervo 

de Amaya, que avanzaba volteando carpetas. 
  El patio estaba sacudido por los gritos. Los de cuarto y tercero habían salido antes, 
formaban un gran círculo que se mecía bajo el polvo. Casi con nosotros, entraron los de 
primero y segundo; traían nuevas frases agresivas, más odio. El círculo creció. La 
indignación era unánime en la Media. (La Primaria tenía un patio pequeño, de mosaicos 
azules, en el ala opuesta del colegio). 

  —Quiere fregarnos, el serrano. 
  —Sí. Maldito sea. 
  Nadie hablaba de los exámenes finales. El fulgor de las pupilas, las vociferaciones, 
el escándalo indicaban que había llegado el momento de enfrentar al director. De pronto, 
dejé de hacer esfuerzos por contenerme y comencé a recorrer febrilmente los grupos: «¿nos 
friega y nos callamos?». «Hay que hacer algo». «Hay que hacerle algo». 

  Una mano férrea me extrajo del centro del círculo. 
  —Tú no —dijo Javier—. No te metas. Te expulsan. Ya lo sabes. 
  —Ahora no me importa. Me las va a pagar todas. Es mi oportunidad, ¿ves? 
Hagamos que formen. 
  En voz baja fuimos repitiendo por el patio, de oído en oído: «formen filas, a formar, 
rápido». 

  —¡Formemos las filas! —El vozarrón de Raygada vibró en el aire sofocante de la 
mañana. Muchos, a la vez, corearon: 
  —¡A formar! ¡A formar! 
  Los inspectores Gallardo y Romero vieron entonces, sorprendidos, que de pronto 
decaía el bullicio y se organizaban las filas antes de concluir el recreo. Estaban apoyados en 
la pared, junto a la sala de profesores, frente a nosotros, y nos miraban nerviosamente. 

Luego se miraron entre ellos. En la puerta habían aparecido algunos profesores; también 
estaban extrañados. El inspector Gallardo se aproximó: 
  ¡Oigan! —gritó, desconcertado—. Todavía no… 
  —Calla —repuso alguien, desde atrás—. ¡Calla, Gallardo, maricón! 
  Gallardo se puso pálido. A grandes pasos, con gesto amenazador, invadió las filas. 
A su espalda, varios gritaban: «¡Gallardo, maricón!». 
  —Marchemos —dije—. Demos vueltas al patio. Primero los de quinto. 

  Comenzamos a marchar. Taconeábamos con fuerza, hasta dolernos los pies. A la 
segunda vuelta —formábamos un rectángulo perfecto, ajustado a las dimensiones del 
patio-Javier, Raygada, León y yo principiamos: 



  —Ho-ra-rio; ho-ra-rio; ho-ra-rio… 

  El coro se hizo general. 
  —¡Más fuerte! —prorrumpió la voz de alguien que yo odiaba: Lu—. ¡Griten! 
  De inmediato, el vocerío aumentó hasta ensordecer. 
  —Ho-ra-rio; ho-ra-rio; ho-ra-rio… 
  Los profesores, cautamente, habían desaparecido cerrando tras ellos la puerta de la 
Sala de Estudios. Al pasar los de quinto junto al rincón donde Teobaldo vendía fruta sobre 

un madero, dijo algo que no oímos. Movía las manos, como alentándonos. «Puerco», pensé. 
  Los gritos arreciaban. Pero ni el compás de la marcha, ni el estímulo de los 
chillidos, bastaban para disimular que estábamos asustados. Aquella espera era angustiosa. 
¿Por qué tardaba en salir? Aparentando valor aún, repetíamos la frase, mas habían 
comenzado a mirarse unos a otros y se escuchaban, de cuando en cuando, agudas risitas 
forzadas. «No debo pensar en nada, me decía. Ahora no». Ya me costaba trabajo gritar: 

estaba ronco y me ardía la garganta. De pronto, casi sin saberlo, miraba el cielo: perseguía a 
un gallinazo que planeaba suavemente sobre el colegio, bajo una bóveda azul, límpida y 
profunda, alumbrada por un disco amarillo en un costado, como un lunar. Bajé la cabeza, 
rápidamente. 
  Pequeño, amoratado, Ferrufino había aparecido al final del pasillo que desembocaba 
en el patio de recreo. Los pasitos breves y chuecos, como de pato, que lo acercaban 

interrumpían abusivamente el silencio que había reinado de improviso, sorprendiéndome. 
(La puerta de la sala de profesores se abre; asoma un rostro diminuto, cómico. Estrada 
quiere espiarnos: ve al director a unos pasos; velozmente, se hunde; su mano infantil cierra 
la puerta). Ferrufino estaba frente a nosotros: recorría desorbitado los grupos de estudiantes 
enmudecidos. Se habían deshecho las filas; algunos corrieron a los baños, otros rodeaban 
desesperadamente la cantina de Teobaldo. Javier, Raygada, León y yo quedamos inmóviles. 

  —No tengan miedo —dije, pero nadie me oyó porque simultáneamente había dicho 
el director: 
  —Toque el pito, Gallardo. 
  De nuevo se organizaron las hileras, esta vez con lentitud. El calor no era todavía 
excesivo, pero ya padecíamos cierto sopor, una especie de aburrimiento. «Se cansaron 
—murmuró Javier—. Malo». Y advirtió, furioso: 

  —¡Cuidado con hablar! 
  Otros propagaron el aviso. 
  —No —dije—. Espera. Se pondrán como fieras apenas hable Ferrufino. 
  Pasaron algunos segundos de silencio, de sospechosa gravedad, antes de que 
fuéramos levantando la vista, uno por uno, hacia aquel hombrecito vestido de gris. Estaba 
con las manos enlazadas sobre el vientre, los pies juntos, quieto. 

  —No quiero saber quién inició este tumulto —recitaba. Un actor: el tono de su voz, 
pausado, suave, las palabras casi cordiales, su postura de estatua, eran cuidadosamente 
afectadas. ¿Habría estado ensayándose solo, en su despacho?—. Actos como éste son una 
vergüenza para ustedes, para el colegio y para mí. He tenido mucha paciencia, demasiada, 
óiganlo bien, con el promotor de estos desórdenes, pero ha llegado al límite… 
  ¿Yo o Lu? Una interminable lengua de fuego lamía mi espalda, mi cuello, mis 
mejillas a medida que los ojos de toda la Media iban girando hasta encontrarme. ¿Me 

miraba Lu? ¿Tenía envidia? ¿Me miraban los coyotes? Desde atrás, alguien palmeó mi 
brazo dos veces, alentándome. El director habló largamente sobre Dios, la disciplina y los 
valores supremos del espíritu. Dijo que las puertas de la dirección estaban siempre abiertas, 



que los valientes de verdad debían dar la cara. 

  —Dar la cara —repitió; ahora era autoritario—, es decir, hablar de frente, hablarme 
a mí. 
  —¡No seas imbécil! —dije, rápido—. ¡No seas imbécil! 
  Pero Raygada ya había levantado su mano al mismo tiempo que daba un paso a la 
izquierda, abandonando la formación. Una sonrisa complaciente cruzó la boca de Ferrufino 
y desapareció de inmediato. 

  —Escucho, Raygada… —dijo. 
  A medida que éste hablaba, sus palabras le inyectaban valor. Llegó incluso, en un 
momento, a agitar sus brazos dramáticamente. Afirmó que no éramos malos y que 
amábamos el colegio y a nuestros maestros, recordó que la juventud era impulsiva. En 
nombre de todos, pidió disculpas. Luego tartamudeó, pero siguió adelante: 
  —Nosotros le pedimos, señor director, que ponga horarios de exámenes como en 

años anteriores… —se calló, asustado. 
  —Anote, Gallardo —dijo Ferrufino—. El alumno Raygada vendrá a estudiar la 
próxima semana todos los días, hasta las nueve de la noche —hizo una pausa—. El motivo 
figurará en la libreta: por rebelarse contra una disposición pedagógica. 
  —Señor director… —Raygada estaba lívido. 
  —Me parece justo —susurró Javier—. Por bruto. 

   
 

 II 

 

 
  Un rayo de sol atravesaba el sucio tragaluz y venía a acariciar mi frente y mis ojos, 
me invadía de paz. Sin embargo, mi corazón estaba algo agitado y a ratos sentía ahogos. 
Faltaba media hora para la salida; la impaciencia de los muchachos había decaído un poco. 
¿Responderían, después de todo? 

  —Siéntese, Montes —dijo el profesor Zambrano—. Es usted un asno. 
  —Nadie lo duda —afirmó Javier, a mi costado—. Es un asno. 
  ¿Habría llegado la consigna a todos los años? No quería martirizar de nuevo mi 
cerebro con suposiciones pesimistas, pero a cada momento veía a Lu, a pocos metros de mi 
carpeta, y sentía desasosiego y duda, porque sabía que en el fondo iba a decidirse, no el 
horario de exámenes, ni siquiera una cuestión de honor, sino una venganza personal. 

¿Cómo descuidar esta ocasión feliz para atacar al enemigo que había bajado la guardia? 
  —Toma —dijo a mi lado, alguien—. Es de Lu. 
  «Acepto tomar el mando, contigo y Raygada». Lu había firmado dos veces. Entre 
sus nombres, como un pequeño borrón, aparecía con la tinta brillante aún, un signo que 
todos respetábamos: la letra C, en mayúscula, encerrada en un círculo negro. Lo miré: su 
frente y su boca eran estrechas; tenía los ojos rasgados, la piel hundida en las mejillas y la 

mandíbula pronunciada y firme. Me observaba seriamente; acaso pensaba que la situación 
le exigía ser cordial. 
  En el mismo papel respondí: «Con Javier». Leyó sin inmutarse y movió la cabeza 
afirmativamente. 
  —Javier —dije. 
  —Ya sé —respondió—. Está bien. Le haremos pasar un mal rato. 



  ¿Al director o a Lu? Iba a preguntárselo, pero me distrajo el silbato que anunciaba la 

salida. Simultáneamente se elevó el griterío sobre nuestras cabezas, mezclado con el ruido 
de las carpetas removidas. Alguien —¿Córdoba, quizá?— silbaba con fuerza, como 
queriendo destacar. 
  —¿Ya saben? —dijo Raygada, en la fila—. Al Malecón. 
  —¡Qué vivo! —exclamó uno—. Está enterado hasta Ferrufino. 
  Salíamos por la puerta de atrás, un cuarto de hora después que la Primaria. Otros lo 

habían hecho ya, y la mayoría de alumnos se había detenido en la calzada, formando 
pequeños grupos. Discutían, bromeaban, se empujaban. 
  —Que nadie se quede por aquí —dije. 
  —¡Conmigo los coyotes! —gritó Lu, orgulloso. 
  Veinte muchachos lo rodearon. 
  —Al Malecón —ordenó—, todos al Malecón. 

  Tomados de los brazos, en una línea que unía las dos aceras, cerramos la marcha los 
de quinto, obligando a apresurarse a los menos entusiastas a codazos. 
  Una brisa tibia, que no lograba agitar los secos algarrobos ni nuestros cabellos, 
llevaba de un lado a otro la arena que cubría a pedazos el suelo calcinado del Malecón. 
Habían respondido. Ante nosotros —Lu, Javier, Raygada y yo—, que dábamos la espalda a 
la baranda y a los interminables arenales que comenzaban en la orilla contraria del cauce, 

una muchedumbre compacta, extendida a lo largo de toda la cuadra, se mantenía serena, 
aunque a veces, aisladamente, se escuchaban gritos estridentes. 
  —¿Quién habla? —preguntó Javier. 
  —Yo —propuso Lu, listo para saltar a la baranda. 
  —No —dije. —Habla tú, Javier. 
  Lu se contuvo y me miró, pero no estaba enojado. 

  —Bueno —dijo; y agregó, encogiendo los hombros—: ¡Total! 
  Javier trepó. Con una de sus manos se apoyaba en un árbol encorvado y reseco y 
con la otra se sostenía de mi cuello. Entre sus piernas, agitadas por un leve temblor que 
desaparecía a medida que el tono de su voz se hacía convincente y enérgico, veía yo el seco 
y ardiente cauce del río y pensaba en Lu y en los coyotes. Había sido suficiente apenas un 
segundo para que pasara a primer lugar; ahora tenía el mando y lo admiraban, a él, ratita 

amarillenta que no hacía seis meses imploraba mi permiso para entrar en la banda. Un 
descuido infinitamente pequeño, y luego la sangre, corriendo en abundancia por mi rostro y 
mi cuello, y mis brazos y piernas inmovilizadas bajo la claridad lunar, incapaces ya de 
responder a sus puños. 
  —Te he ganado —dijo, resollando—. Ahora soy el jefe. Así acordamos. 
  Ninguna de las sombras estiradas en círculo en la blanda arena, se había movido. 

Sólo los sapos y los grillos respondían a Lu, que me insultaba. Tendido todavía sobre el 
cálido suelo, atiné a gritar: 
  —Me retiro de la banda. Formaré otra, mucho mejor. 
  Pero yo y Lu y los coyotes que continuaban agazapados en la sombra, sabíamos que 
no era verdad. 
  —Me retiro yo también —dijo Javier. 
  Me ayudaba a levantarme. Regresamos a la ciudad, y mientras caminábamos por las 

calles vacías, yo iba limpiándome con el pañuelo de Javier la sangre y las lágrimas. 
  —Habla tú ahora —dijo Javier. Había bajado y algunos lo aplaudían. 
  —Bueno —repuse y subí a la baranda. 



  Ni las paredes del fondo, ni los cuerpos de mis compañeros hacían sombra. Tenía 

las manos húmedas y creí que eran los nervios, pero era el calor. El sol estaba en el centro 
del cielo; nos sofocaba. Los ojos de mis compañeros no llegaban a los míos: miraban el 
suelo y mis rodillas. Guardaban silencio. El sol me protegía. 
  —Pediremos al director que ponga el horario de exámenes, lo mismo que otros 
años. Raygada, Javier, Lu y yo formamos la Comisión. La Media está de acuerdo, ¿no es 
verdad? 

  La mayoría asintió, moviendo la cabeza. Unos cuantos gritaron: «Sí, Sí». 
  —Lo haremos ahora mismo —dije—. Ustedes nos esperarán en la Plaza Merino. 
  Echamos a andar. La puerta principal del colegio estaba cerrada. Tocamos con 
fuerza; escuchábamos a nuestra espalda un murmullo creciente. Abrió el inspector 
Gallardo. 
  —¿Están locos? —dijo—. No hagan eso. 

  —No se meta —lo interrumpió Lu—. ¿Cree que el serrano nos da miedo? 
  —Pasen —dijo Gallardo—. Ya verán. 
   
 

 III 

 

 
  Sus ojillos nos observaban minuciosamente. Quería aparentar sorna y 
despreocupación, pero no ignorábamos que su sonrisa era forzada y que en el fondo de ese 

cuerpo rechoncho había temor y odio. Fruncía y despejaba el ceño, el sudor brotaba a 
chorros de sus pequeñas manos moradas. Estaba trémulo: 
  —¿Saben ustedes cómo se llama esto? Se llama rebelión, insurrección. ¿Creen 
ustedes que voy a someterme a los caprichos de unos ociosos? Las insolencias las aplasto… 
  Bajaba y subía la voz. Lo veía esforzarse por no gritar. «¿Por qué no revientas de 
una vez?, pensé. ¡Cobarde!». 

  Se había parado. Una mancha gris flotaba en torno de sus manos, apoyadas sobre el 
vidrio del escritorio. De pronto su voz ascendió, se volvió áspera: 
  —¡Fuera! Quien vuelva a mencionar los exámenes será castigado. 
  Antes que Javier o yo pudiéramos hacerle una señal, apareció entonces el verdadero 
Lu, el de los asaltos nocturnos a las rancherías de la Tablada, el de los combates contra los 
zorros en los médanos. 

  —Señor director… 
  No me volví a mirarlo. Sus ojos oblicuos estarían despidiendo fuego y violencia, 
como cuando luchamos en el seco cauce del río. Ahora tendría también muy abierta su boca 
llena de babas, mostraría sus dientes amarillos. 
  —Tampoco nosotros podemos aceptar que nos jalen a todos porque usted quiere 
que no haya horarios. ¿Por qué quiere que todos saquemos notas bajas? ¿Por qué…? 

  Ferrufino se había acercado. Casi lo tocaba con su cuerpo. Lu, pálido, aterrado, 
continuaba hablando: 
  —… estamos ya cansados… 
  —¡Cállate! 
  El director había levantado los brazos y sus puños estrujaban algo.  
  —¡Cállate! —repitió con ira—. ¡Cállate, animal! ¡Cómo te atreves! 



  Lu estaba ya callado, pero miraba a Ferrufino a los ojos como si fuera a saltar 

súbitamente sobre su cuello: «Son iguales, pensé. Dos perros». 
  —De modo que has aprendido de éste. 
  Su dedo apuntaba a mi frente. Me mordí el labio: pronto sentí que recorría mi 
lengua un hilito caliente y eso me calmó. 
  —¡Fuera! —gritó de nuevo—. ¡Fuera de aquí! Les pesará. 
  Salimos. Hasta el borde de los escalones que vinculaban el colegio San Miguel con 

la Plaza Merino se extendía una multitud inmóvil y anhelante. Nuestros compañeros habían 
invadido los pequeños jardines y la fuente; estaban silenciosos y angustiados. 
Extrañamente, entre la mancha clara y estática aparecían blancos, diminutos rectángulos 
que nadie pisaba. Las cabezas parecían iguales, uniformes, como en la formación para el 
desfile. Atravesamos la plaza. Nadie nos interrogó; se hacían a un lado, dejándonos paso y 
apretaban los labios. Hasta que pisamos la avenida, se mantuvieron en su lugar. Luego, 

siguiendo una consigna que nadie había impartido, caminaron tras de nosotros, al paso sin 
compás, como para ir a clases. 
  El pavimento hervía, parecía un espejo que el sol iba disolviendo. «¿Será verdad? », 
pensé. Una noche calurosa y desierta me lo habían contado, en esta misma avenida, y no lo 
creí. Pero los periódicos decían que el sol, en algunos apartados lugares, volvía locos a los 
hombres y a veces los mataba. 

  —Javier —pregunté—. ¿Tú viste que el huevo se freía solo, en la pista? 
  Sorprendido, movió la cabeza. 
  —No. Me lo contaron. 
  —¿Será verdad? 
  —Quizás. Ahora podríamos hacer la prueba. El suelo arde, parece un brasero. 
  En la puerta de La Reina apareció Alberto. Su pelo rubio brillaba hermosamente: 

parecía de oro. Agitó su mano derecha, cordial. Tenía muy abiertos sus enormes ojos 
verdes y sonreía, Tendría curiosidad por saber a dónde marchaba esa multitud uniformada y 
silenciosa, bajo el rudo calor. 
  —¿Vienes después? —me gritó. 
  —No puedo. Nos veremos a la noche. 
  —Es un imbécil —dijo Javier—. Es un borracho. 

  —No —afirmé—. Es mi amigo. Es un buen muchacho. 
   
 

 IV 

 

 
  —Déjame hablar, Lu —le pedí, procurando ser suave. Pero ya nadie podía 
contenerlo. Estaba parado en la baranda, bajo las ramas del seco algarrobo: mantenía 
admirablemente el equilibrio y su piel y su rostro recordaban un lagarto. 

  —¡No! —dijo agresivamente—. Voy a hablar yo. 
  Hice una seña a Javier. Nos acercamos a Lu y apresamos sus piernas. Pero logró 
tomarse a tiempo del árbol y zafar su pierna derecha de mis brazos; rechazado por un fuerte 
puntapié en el hombro tres pasos atrás, vi a Javier enlazar velozmente a Lu de las rodillas, y 
alzar su rostro y desafiarlo con sus ojos que hería el sol salvajemente. 
  —¡No le pegues! —grité. Se contuvo, temblando, mientras Lu comenzaba a chillar: 



  —¿Saben ustedes lo que nos dijo el director? Nos insultó, nos trató como a bestias. 

No le da su gana de poner los horarios porque quiere fregarnos. Jalar a todo el colegio y no 
le importa. Es un… 
  Ocupábamos el mismo lugar que antes y las torcidas filas de muchachos 
comenzaban a cimbrearse. Casi toda la Media continuaba presente. Con el calor y cada 
palabra de Lu crecía la indignación de los alumnos. Se enardecían. 
  —Sabemos que nos odia. No nos entendemos con él. Desde que llegó, el colegio no 

es un colegio. Insulta, pega. Encima quiere jalarnos en los exámenes. 
  Una voz aguda y anónima lo interrumpió: 
  —¿A quién le ha pegado? 
  Lu dudó un instante. Estalló de nuevo: 
  —¿A quién? —desafió ¡Arévalo, que te vean todos la espalda! 
  Entre murmullos, surgió Arévalo del centro de la masa. Estaba pálido. Era un 

coyote. Llegó hasta Lu y descubrió su pecho y espalda. Sobre sus costillas, aparecía una 
gruesa franja roja. 
  —¡Esto es Ferrufino! —La mano de Lu mostraba la marca mientras sus ojos 
escrutaban los rostros atónitos de los más inmediatos. Tumultuosamente, el mar humano se 
estrechó en torno a nosotros; todos pugnaban por acercarse a Arévalo y nadie oía a Lu, ni a 
Javier y Raygada que pedían calma, ni a mí, que gritaba: «¡es mentira!, no le hagan caso ¡es 

mentira!». La marea me alejo de la baranda y de Lu. Estaba ahogado. Logré abrirme 
camino hasta salir del tumulto. Desanudé mi corbata y tomé aire con la boca abierta y los 
brazos en alto, lentamente, hasta sentir que mi corazón recuperaba su ritmo. 
  Raygada estaba junto a mí. Indignado, me preguntó: 
  —¿Cuándo fue lo de Arévalo? 
  —Nunca. 

  —¿Cómo? 
  Hasta él, siempre sereno, había sido conquistado. Las aletas de su nariz palpitaban 
vivamente y tenía apretados los puños. 
  —Nada —dije—, no sé cuándo fue. 
  Lu esperó que decayera un poco la excitación. Luego, levantando su voz sobre las 
protestas dispersas: 

  —¿Ferrufino nos va a ganar? —preguntó a gritos; su puño colérico amenazaba a los 
alumnos—. ¿Nos va a ganar? ¡Respóndanme! 
  —¡No! —prorrumpieron quinientos o más—. ¡No! ¡No! 
  Estremecido por el esfuerzo que le imponían sus chillidos, Lu se balanceaba 
victorioso sobre la baranda. 
  —Que nadie entre al colegio hasta que aparezcan los horarios de exámenes. Es 

justo. Tenemos derecho. Y tampoco dejaremos entrar a la Primaria. 
  Su voz agresiva se perdió entre los gritos. Frente a mí, en la masa erizada de brazos 
que agitaban jubilosamente centenares de boinas a lo alto, no distinguí uno solo que 
permaneciera indiferente o adverso. 
  —¿Qué hacemos? 
  Javier quería demostrar tranquilidad. Pero sus pupilas brillaban. 
  —Está bien —dije—. Lu tiene razón. Vamos a ayudarlo. 

  Corrí hacia la baranda y trepé. 
  —Adviertan a los de Primaria que no hay clases a la tarde —dije—. Pueden irse 
ahora. Quédense los de quinto y los de cuarto para rodear el colegio. 



  —Y también los coyotes —concluyó Lu, feliz. 

   
 

 V 

 

 
  —Tengo hambre —dijo Javier. 
  El calor había atenuado. En el único banco útil de la Plaza Merino recibíamos los 
rayos de sol, filtrados fácilmente a través de unas cuantas gasas que habían aparecido en el 
cielo, pero casí ninguno transpiraba. 

  León se frotaba las manos y sonreía: estaba inquieto. 
  —No tiembles —dijo Amaya—. Estás grandazo para tenerle miedo a Ferrufino. 
  —¡Cuidado! —La cara de mono de León había enrojecido y su mentón 
sobresalía—. ¡Cuidado, Amaya! —Estaba de pie. 
  —No peleen —dijo Raygada tranquilamente—. Nadie tiene miedo. Sería un 
imbécil. 

  —Demos una vuelta por atrás —propuse a Javier. 
  Contorneamos el colegio, caminando por el centro de la calle. Las altas ventanas 
estaban entreabiertas y no se veía a nadie tras ellas, ni se escuchaba ruido alguno. 
  —Están almorzando —dijo Javier. 
  —Sí. Claro. 
  En la vereda opuesta, se alzaba la puerta principal del Salesiano. Los medios 

internos estaban apostados en el techo, observándonos. Sin duda, habían sido informados. 
  —¡Qué muchachos valientes! —se burló alguien. 
  Javier los insultó. Respondió una lluvia de amenazas. Algunos escupieron, pero sin 
acertar. Hubo risas. «Se mueren de envidia», murmuró Javier. 
  En la esquina vimos a Lu. Estaba sentado en la vereda, solo, y miraba 
distraídamente la pista. Nos vio y caminó hacia nosotros. Parecía contento. 

  —Vinieron dos churres de primero —dijo—. Los mandamos a jugar al río. 
  —¿Sí? —dijo Javier—. Espera media hora y verás. Se va a armar el gran escándalo. 
  Lu y los coyotes custodiaban la puerta trasera del colegio. Estaban repartidos entre 
las esquinas de las calles Lima y Arequipa. Cuando llegamos al umbral del callejón, 
conversaban en grupo y reían. Todos llevaban palos y piedras. 
  —Así no —dije—. Si les pegan, los churres van a querer entrar de todos modos. 

  Lu rio. 
  —Ya verán. Por esta puerta no entra nadie. 
  También él tenía un garrote que ocultaba hasta entonces con su cuerpo. Nos lo 
enseñó, agitándolo. 
  —¿Y por allá? —preguntó. 
  —Todavía nada. 

  A nuestra espalda, alguien voceaba nuestros nombres. Era Raygada: venía corriendo 
y nos llamaba agitando la mano frenéticamente. «Ya llegan, ya llegan» —dijo, con 
ansiedad—. «Vengan». Se detuvo de golpe diez metros antes de alcanzarnos. Dio media 
vuelta y regresó a toda carrera. Estaba excitadísimo. Javier y yo también corrimos. Lu nos 
gritó algo del río. "¿El río?, pensé. No existe. ¿Por qué todo el mundo habla del río si sólo 
baja el agua un mes al año? ». Javier corría a mi lado, resoplando. 



  —¿Podremos contenerlos? 

  —¿Qué? —Le costaba trabajo abrir la boca, se fatigaba más. 
  —¿Podremos contener a la Primaria? 
  —Creo que sí. Todo depende. 
  —Mira. 
  En el centro de la Plaza, junto a la fuente, León, Amaya y Raygada hablaban con un 
grupo de pequeños, cinco o seis. La situación parecía tranquila. 

  —Repito —decía Raygada, con la lengua afuera—. Váyanse al río. No hay clases, 
no hay clases. ¿Está claro? ¿O paso una película? 
  —Eso —dijo uno, de nariz respingada—. Que sea en colores. 
  —Miren —les dije—. Hoy no entra nadie al colegio. Nos vamos al río. Jugaremos 
fútbol: Primaria contra Media. ¿De acuerdo? 
  —Ja, ja —rio el de la nariz, con suficiencia—. Les ganamos. Somos más. 

  —Ya veremos. Vayan para allá. 
  —No quiero —replicó una voz atrevida—. Yo voy al colegio. 
  Era un muchacho de cuarto, delgado y pálido. Su largo cuello emergía como un palo 
de escoba de la camisa comando, demasiado ancha para él. Era brigadier de año. Inquieto 
por su audacia, dio unos pasos hacia atrás. León corrió y lo tomó de un brazo. 
  —¿No has entendido? —Había acercado su cara a la del chiquillo y le gritaba. ¿De 

qué diablos se asustaba León? 
  —¿No has entendido, churre? No entra nadie. Ya, vamos, camina. 
  —No lo empujes —dije—. Va a ir solo. 
  —¡No voy! —gritó—. Tenía el rostro levantado hacia León, lo miraba con furia. 
—¡No voy! No quiero huelga. 
  —¡Cállate, imbécil! ¿Quién quiere huelga? —León parecía muy nervioso. Apretaba 

con todas sus fuerzas el brazo del brigadier. Sus compañeros observaban la escena, 
divertidos. 
  —¡Nos pueden expulsar! —El brigadier se dirigía a los pequeños, se lo notaba 
atemorizado y colérico—. Ellos quieren huelga porque no les van a poner horario, les van a 
tomar los exámenes de repente, sin que sepan cuándo. ¿Creen que no sé? ¡Nos pueden 
expulsar! Vamos al colegio, muchachos. 

  Hubo un movimiento de sorpresa entre los chiquillos. Se miraban ya sin sonreír, 
mientras el otro seguía chillando que nos iban a expulsar. Lloraba. 
  —¡No le pegues! —grité, demasiado tarde. León lo había golpeado en la cara, no 
muy fuerte, pero el chico se puso a patalear y a gritar. 
  —Pareces un chivo —advirtió alguien. 
  Miré a Javier. Ya había corrido. Lo levantó y se lo echó a los hombros como un 

fardo. Se alejó con él. Lo siguieron varios, riendo a carcajadas. 
  —¡Al río! —gritó Raygada. Javier escuchó porque lo vimos doblar con su carga por 
la avenida Sánchez Cerro, camino al Malecón. 
  El grupo que nos rodeaba iba creciendo. Sentados en los sardineles y en los bancos 
rotos, y los demás transitando aburridamente por los pequeños senderos asfaltados del 
parque, nadie, felizmente, intentaba ingresar al colegio. Repartidos en parejas, los diez 
encargados de custodiar la puerta principal, tratábamos de entusiasmarlos: «tienen que 

poner los horarios, porque si no, nos fríegan. Y a ustedes también, cuando les toque». 
  —Siguen llegando —me dijo Raygada—. Somos pocos. Nos pueden aplastar, si 
quieren. 



  —Si los entretenemos diez minutos, se acabó —dijo León—. Vendrá la Media y 

entonces los corremos al río a patadas. 
  De pronto, un chico gritó convulsionado: 
  —¡Tienen razón! ¡Ellos tienen razón! —Y dirigiéndose a nosotros, con aire 
dramático—: Estoy con ustedes. 
  —¡Buena! ¡Muy bien! —lo aplaudimos—. Eres un hombre. 
  Palmeamos su espalda, lo abrazamos. 

  El ejemplo cundió. Alguien dio un grito: «Yo también». «Ustedes tienen razón». 
Comenzaron a discutir entre ellos. Nosotros alentábamos a los más excitados halagándolos: 
«Bien, churre. No eres ningún marica». 
  Raygada se encaramó sobre la fuente. Tenía la boina en la mano derecha y la 
agitaba, suavemente. 
  —Lleguemos a un acuerdo —exclamó—. ¿Todos unidos? 

  Lo rodearon. Seguían llegando grupos de alumnos, algunos de quinto de Media; con 
ellos formamos una muralla, entre la fuente y la puerta del colegio, mientras Raygada 
hablaba. 
  —Esto se llama solidaridad —decía—. Solidaridad —se calló como si hubiera 
terminado, pero un segundo después abrió los brazos y clamó: —¡No dejaremos que se 
cometa un abuso! 

  Lo aplaudieron. 
  —Vamos al río —dije—. Todos. 
  —Bueno. Ustedes también. 
  —Nosotros vamos después. 
  —Todos juntos o ninguno —repuso la misma voz. Nadie se movió. 
  Javier regresaba. Venía solo. 

  —Esos están tranquilos —dijo—. Le han quitado el burro a una mujer. Juegan de lo 
lindo. 
  —La hora —pidió León—. Dígame alguien qué hora es. 
  Eran las dos. 
  —A las dos y media nos vamos —dije—. Basta que se quede uno para avisar a los 
retrasados. 

  Los que llegaban se sumergían en la masa de chiquillos. Se dejaban convencer 
rápidamente. 
  —Es peligroso —dijo Javier. Hablaba de una manera rara: ¿tendría miedo? 
  —Es peligroso. Ya sabemos qué va a pasar si al director se le antoja salir. Antes que 
hable, estaremos en las clases. 
  —Sí —dije—. Que comiencen a irse. Hay que animarlos. 

  Pero nadie quería moverse. Había tensión, se esperaba que, de un momento a otro, 
ocurriera algo. León estaba a mi lado. 
  —Los de Media han cumplido —dijo—. Fíjate. Sólo han venido los encargados de 
las puertas. 
  Apenas un momento después, vimos que llegaban los de Media, en grandes corrillos 
que se mezclaban con las olas de chiquillos. Hacían bromas. Javier se enfureció: 
  —¿Y ustedes? —dijo—. ¿Qué hacen aquí? ¿A qué han venido? 

  Se dirigía a los que estaban más cerca de nosotros; al frente de ellos iba Antenor, 
brigadier de segundo de Media. 
  ¡Guá! —Antenor parecía muy sorprendido—. ¿Acaso vamos a entrar? Venimos a 



ayudarlos. 

  Javier saltó hacia él, lo agarró del cuello. 
  —¡Ayudarnos! ¿Y los uniformes? ¿Y los libros? 
  —Calla —dije—. Suéltalo. Nada de peleas. Diez minutos y nos vamos al río. Ha 
llegado casi todo el colegio. 
  La Plaza estaba totalmente cubierta. Los estudiantes se mantenían tranquilos, sin 
discutir. Algunos fumaban. Por la avenida Sánchez Cerro pasaban muchos carros, que 

disminuían la velocidad al cruzar la Plaza Merino. De un camión, un hombre nos saludó 
gritando: 
  —Buena, muchachos. No se dejen. 
  —¿Ves? —dijo Javier—. Toda la ciudad está enterada. ¿Te imaginas la cara de 
Ferrufino? 
  —¡Las dos y media! —gritó León—. Vámonos. Rápido, rápido. 

  Miré mi reloj: faltaban cinco minutos. 
  —Vámonos —grité—. Vámonos al río. 
  Algunos hicieron como que se movían. Javier, León, Raygada y varios más, 
gritando también, comenzaron a empujar a unos y a otros. Una palabra se repetía sin cesar: 
«río, río, río». 
  Lentamente, la multitud de muchachos principió a agitarse. Dejamos de azuzarlos y, 

al callar nosotros, me sorprendió por segunda vez en el día, un silencio total. Me ponía 
nervioso. Lo rompí: 
  —Los de Media, atrás —indiqué—. A la cola, formando fila… 
  A mi lado, alguien tiró al suelo un barquillo de helado, que salpicó mis zapatos. 
Enlazando los brazos, formamos un cinturón humano. Avanzábamos trabajosamente. Nadie 
se negaba, pero la marcha era lentísima. Una cabeza iba casi hundida en mi pecho. Se 

volvió: ¿cómo se llamaba? Sus ojos pequeños eran cordiales. 
  —Tu padre te va a matar —dijo. 
  «Ah, pensé. Mi vecino. ». 
  —No —le dije—. En fin, ya veremos. Empuja. 
  Habíamos abandonado la Plaza. La gruesa columna ocupaba íntegramente el ancho 
de la avenida. Por encima de las cabezas sin boinas, dos cuadras más allá, se veía la 

baranda verde amarillenta y los grandes algarrobos de Malecón. Entre ellos, como puntitos 
blancos, los arenales. 
  El primero en escuchar fue Javier, que marchaba a mi lado. En sus estrechos ojos 
oscuros había sobresalto. 
  —¿Qué pasa? —dije—. Dime. 
  Movió la cabeza. 

  —¿Qué pasa? —le grité—. ¿Qué oyes? 
  Logré ver en ese instante un muchacho uniformado que cruzaba velozmente la Plaza 
Merino hacia nosotros. Los gritos del recién llegado se confundieron en mis oídos con el 
violento vocerío que se desató en las apretadas columnas de chiquillos, parejo a un 
movimiento de confusión. Los que marchábamos en la última hilera no entendíamos bien. 
Tuvimos un segundo de desconcierto; aflojando los brazos, algunos se soltaron. Nos 
sentimos arrojados hacia atrás, separados. Sobre nosotros pasaban centenares de cuerpos, 

corriendo y gritando histéricamente. «¿Qué pasa?», grité a León. Señaló algo con el dedo, 
sin dejar de correr. «Es Lu», dijeron a mi oído. «Algo ha pasado allá. Dicen que hay un 
lío». Eché a correr. 



  En la bocacalle que se abría a pocos metros de la puerta trasera del colegio, me 

detuve en seco. En ese momento era imposible ver: oleadas de uniformes afluían de todos 
lados y cubrían la calle de gritos y cabezas descubiertas. De pronto, a unos quince pasos, 
encaramado sobre algo, divisé a Lu. Su cuerpo delgado se destacaba nítidamente en la 
sombra de la pared que lo sostenía. Estaba arrinconado y descargaba su garrote a todos 
lados. Entonces, entre el ruido, más poderosa que la de quienes lo insultaban y retrocedían 
para librarse de sus golpes, escuché su voz: 

  —¿Quién se acerca? —gritaba—. ¿Quién se acerca? 
  Cuatro metros más allá, dos coyotes, rodeados también, se defendían a palazos y 
hacían esfuerzos desesperados para romper el cerco y juntarse a Lu. Entre quienes los 
acosaban, vi rostros de Media. Algunos habían conseguido piedras y se las arrojaban, 
aunque sin acercarse. A lo lejos, vi así mismo a otros dos de la banda, que corrían 
despavoridos: los perseguía un grupo de muchachos con palos. 

  —¡Cálmense! ¡Cálmense! Vamos al río. 
  Una voz nacía a mi lado, angustiosamente. 
  Era Raygada. Parecía a punto de llorar. 
  —No seas idiota —dijo Javier. Se reía a carcajadas—. Cállate, ¿no ves? 
  La puerta estaba abierta y por ella entraban los estudiantes a docenas, ávidamente. 
Continuaban llegando a la bocacalle nuevos compañeros, algunos se sumaban al grupo que 

rodeaba a Lu y los suyos. Habían conseguido juntarse. Lu tenía la camisa abierta; asomaba 
su flaco pecho lampiño, sudoroso y brillante; un hilillo de sangre le corría por la nariz y los 
labios. Escupía de cuando en cuando y miraba con odio a los que estaban más próximos. 
Únicamente él tenía levantado el palo, dispuesto a descargarlo. Los otros lo habían bajado, 
exhaustos. 
  —¿Quién se acerca? Quiero ver la cara de ese valiente. 

  A medida que entraban al colegio, iban poniéndose de cualquier modo las boinas y 
las insignias del año. Poco a poco, comenzó a disolverse, entre injurias, el grupo que 
cercaba a Lu. Raygada me dio un codazo: —dijo que con su banda podía derrotar a todo el 
colegio. —Hablaba con tristeza—. ¿Por qué dejamos solo a este animal? 
  Raygada se alejó. Desde la puerta nos hizo una seña, como dudando. Luego entró. 
Javier y yo nos acercamos a Lu. Temblaba de cólera. 

  —¿Por qué no vinieron? —dijo, frenético, levantando la voz—. ¿Por qué no 
vinieron a ayudarnos? Éramos apenas ocho, porque los otros… 
  Tenía una vista extraordinaria y era flexible como un gato. Se echó velozmente 
hacia atrás, mientras mi puño apenas rozaba su oreja y luego, con el apoyo de todo su 
cuerpo, hizo dar una curva en el aire a su garrote. Recibí en el pecho el impacto y me 
tambaleé. Javier se puso en medio. 

  —Acá no —dijo—. Vamos al Malecón. 
  —Vamos —dijo Lu—. Te voy a enseñar otra vez. 
  —Ya veremos —dije—. Vamos. 
  Caminamos media cuadra, despacio, porque mis piernas vacilaban. En la esquina 
nos detuvo León. 
  —No peleen —dijo—. No vale la pena. Vamos al colegio. Tenemos que estar 
unidos. 

  Lu me miraba con sus ojos semi—cerrados. Parecía incómodo. 
  —¿Por qué les pegaste a los churres? —le dije—. ¿Sabes lo que nos va a pasar 
ahora a ti y a mí? 



  No respondió ni hizo ningún gesto. Se había calmado del todo y tenía la cabeza 

baja. 
  —Contesta, Lu —insistí—. ¿Sabes? 
  —Está bien —dijo León—. Trataremos de ayudarlos. Dense la mano. 
  Lu levantó el rostro y me miró, apenado. Al sentir su mano entre las mías, la noté 
suave y delicada, y recordé que era la primera vez que nos saludábamos de ese modo. 
Dimos media vuelta, caminamos en fila hacia el colegio. Sentí un brazo en el hombro. Era 

Javier. 
  



 EL DESAFÍO 

 

 
   

 
  Estábamos bebiendo cerveza, como todos los sábados, cuando en la puerta del «Río 
Bar» apareció Leonidas; de inmediato notamos en su cara que ocurría algo. 
  —¿Qué pasa? —preguntó León. Leonidas arrastró una silla y se sentó junto a 
nosotros. 
  —Me muero de sed. Le serví un vaso hasta el borde y la espuma rebalsó sobre la 

mesa. Leonidas sopló lentamente y se quedó mirando, pensativo, cómo estallaban las 
burbujas. Luego bebió de un trago hasta la última gota. 
  —Justo va a pelear esta noche —dijo, con una voz rara. Quedamos callados un 
momento. León bebió, Briceño encendió un cigarrillo. 
  —Me encargó que les avisara —agregó Leonidas. 
  —Quiere que vayan. Finalmente, Briceño preguntó: —¿Cómo fue? 

  —Se encontraron esta tarde en Catacaos—. Leonidas limpió su frente con la mano y 
fustigó el aire: unas gotas de sudor resbalaron de sus dedos al suelo. 
  —Ya se imaginan lo demás… 
  —Bueno —dijo León. Si tenían que pelear, mejor que sea así, con todas las de ley. 
No hay que alterarse tampoco. Justo sabe lo que hace. 
  —Si —repitió Leonidas, con un aire ido. 

  —Tal vez es mejor que sea así. Las botellas habían quedado vacías. Corría brisa y, 
unos momentos antes, habíamos dejado de escuchar a la banda del cuartel Grau que tocaba 
en la plaza. El puente estaba cubierto por la gente que regresaba de la retreta y las parejas 
que habían buscado la penumbra del malecón comenzaban, también, a abandonar sus 
escondites. Por la puerta del «Río Bar» pasaba mucha gente. Algunos entraban. Pronto, la 
terraza estuvo llena de hombres y mujeres que hablaban en voz alta y reían. 

  —Son casi las nueve —dijo León. 
  —Mejor nos vamos. Salimos. 
  —Bueno, muchachos —dijo Leonidas. 
  —Gracias por la cerveza. 
  —Va a ser en «La Balsa», ¿no? —preguntó Briceño. 
  —Sí. A las once. Justo los esperará a las diez y media, aquí mismo. 

  El viejo hizo un gesto de despedida y se alejó por la avenida Castilla. Vivía en las 
afueras, al comienzo del arenal, en un rancho solitario, que parecía custodiar la ciudad. 
Caminamos hacia la plaza. Estaba casi desierta. Junto al Hotel de Turistas, unos jóvenes 
discutían a gritos. Al pasar por su lado, descubrimos en medio de ellos a una muchacha que 
escuchaba sonriendo. Era bonita y parecía divertirse. 
  —El Cojo lo va a matar —dijo, de pronto, Briceño. 

  —Cállate —dijo León. 
  Nos separamos en la esquina de la iglesia. Caminé rápidamente hasta mi casa. No 
había nadie. Me puse un overol y dos chumpas y oculté la navaja en el bolsillo trasero del 
pantalón, envuelta en el pañuelo. Cuando salía, encontré a mi mujer que llegaba. 
  —¿Otra vez a la calle? —dijo ella. 
  —Sí. Tengo que arreglar un asunto. 



  El chico estaba dormido, en sus brazos, y tuve la impresión que se había muerto. 

  —Tienes que levantarte temprano —insistió ella. 
  —¿Te has olvidado que trabajas los domingos? 
  —No te preocupes —dije. —Regreso en unos minutos. 
  Caminé de vuelta hacia el «Río Bar» y me senté al mostrador. Pedí una cerveza y un 
sándwich, que no terminé: había perdido el apetito. Alguien me tocó el hombro. Era 
Moisés, el dueño del local. 

  —¿Es cierto lo de la pelea? 
  —Sí. Va ser en la «Balsa». Mejor te callas. 
  —No necesito que me adviertas —dijo. 
  —Lo supe hace rato. Lo siento por Justo pero, en realidad, se lo ha estado buscando 
hace tiempo. Y el Cojo no tiene mucha paciencia, ya sabemos. 
  —El Cojo es un asco de hombre. 

  —Era tu amigo antes… —comenzó a decir Moisés, pero se contuvo. Alguien llamó 
desde la terraza y se alejó, pero a los pocos minutos estaba de nuevo a mi lado.  
  —¿Quieres que yo vaya? —me preguntó. 
  —No. Con nosotros basta, gracias. 
  —Bueno. Avísame si puedo ayudar en algo. Justo es también mi amigo. 
  —Tomó un trago de mi cerveza, sin pedirme permiso. 

  —Anoche estuvo aquí el Cojo con su grupo. No hacía sino hablar de Justo y juraba 
que lo iba a hacer añicos. Estuve rezando porque no se les ocurriera a ustedes darse una 
vuelta por acá. 
  —Hubiera querido verlo al Cojo —dije. 
  —Cuando está furioso su cara es muy chistosa. 
  Moisés se rio. 

  —Anoche parecía el diablo. Y es tan feo, este tipo. Uno no puede mirarlo mucho sin 
sentir náuseas. Acabé la cerveza y salí a caminar por el malecón, pero regresé pronto. 
Desde la puerta del «Río Bar» vi a Justo, solo, sentado en la terraza. Tenía unas zapatillas 
de jebe y una chompa descolorida que le subía por el cuello hasta las orejas. Visto de perfil, 
contra la oscuridad de afuera, parecía un niño, una mujer: de ese lado, sus facciones eran 
delicadas, dulces. Al escuchar mis pasos se volvió, descubriendo a mis ojos la mancha 

morada que hería la otra mitad de su rostro, desde la comisura de los labios hasta la frente. 
(Algunos decían que había sido un golpe, recibido de chico, en una pelea, pero Leonidas 
aseguraba que había nacido en el día de la inundación, y que esa mancha era el susto de la 
madre al ver avanzar el agua hasta la misma puerta de su casa). 
  —Acabo de llegar —dijo. 
  —¿Qué es de los otros? 

  —Ya vienen. Deben estar en camino. Justo me miró de frente. Pareció que iba a 
sonreír, pero se puso muy serio y volvió la cabeza. 
  —¿Cómo fue lo de esta tarde? Encogió los hombros e hizo un ademán vago.  
  —Nos encontramos en el «Carro Hundido». Yo que entraba a tomar un trago y me 
topo cara a cara con el Cojo y su gente. ¿Te das cuenta? Si no pasa el cura, ahí mismo me 
degüellan. Se me echaron encima como perros. Como perros rabiosos. Nos separó el cura. 
  —¿Eres muy hombre? —gritó el Cojo. 

  —Más que tú —gritó Justo. 
  —Quietos, bestias —decía el cura. 
  —¿En «La Balsa» esta noche entonces? —gritó el Cojo. 



  —Bueno —dijo Justo. 

  Eso fue todo. La gente que estaba en el «Río Bar» había disminuido. Quedaban 
algunas personas en el mostrador, pero en la terraza sólo estábamos nosotros. 
  —He traído esto —dije, alcanzándole el pañuelo. Justo abrió la navaja y la midió. 
La hoja tenía exactamente la dimensión de su mano, de la muñeca a las uñas. Luego sacó 
otra navaja de su bolsillo y comparó. 
  —Son iguales —dijo. 

  —Me quedaré con la mía, nomás. Pidió una cerveza y la bebimos sin hablar, 
fumando. 
  —No tengo hora —dijo Justo. 
  —Pero deben ser más de las diez. Vamos a alcanzarlos. A la altura del puente nos 
encontramos con Briceño y León. Saludaron a Justo, le estrecharon la mano. 
  —Hermanito —dijo León—. Usted lo va a hacer trizas. 

  —De eso ni hablar —dijo Briceño. 
  —El Cojo no tiene nada que hacer contigo. Los dos tenían la misma ropa que antes, 
y parecían haberse puesto de acuerdo para mostrar delante de Justo seguridad e, incluso 
cierta alegría. 
  —Bajemos por aquí —dijo León—. Es más corto. 
  —No —dijo Justo. 

  —Demos la vuelta. No tengo ganas de quebrarme una pierna, ahora. Era extraño ese 
temor, porque siempre habíamos bajado al cauce del río, descolgándonos por el tejido de 
hierros que sostiene el puente. Avanzamos una cuadra por la avenida, luego doblamos a la 
derecha y caminamos un buen rato en silencio. Al descender por el minúsculo camino hacia 
el lecho del río, Briceño tropezó y lanzó una maldición. La arena estaba tibia y nuestros 
pies se hundían, como si andáramos sobre un mar de algodones. León miró detenidamente 

el cielo. 
  —Hay muchas nubes —dijo—; la luna no va a servir de mucho esta noche. 
  —Haremos fogatas —dijo Justo. 
  —¿Estas loco? —dije—. ¿Quieres que venga la policía? 
  —Se puede arreglar —dijo Briceño sin convicción. 
  —Se podría postergar el asunto hasta mañana. No van a pelear a oscuras. Nadie 

contestó y Briceño no volvió a insistir. 
  —Ahí está «La Balsa» —dijo León. En un tiempo, nadie sabía cuándo, había caído 
sobre el lecho del río un tronco de algarrobo tan enorme que cubría las tres cuartas partes 
del ancho del cauce. Era muy pesado y, cuando bajaba, el agua no conseguía levantarlo, 
sino arrastrarlo solamente unos metros, de modo que cada año, «La Balsa» se alejaba más 
de la ciudad. Nadie sabía tampoco quién le puso el nombre de «La Balsa», pero así lo 

designaban todos. 
  —Ellos ya están ahí —dijo León. Nos detuvimos a unos cinco metros de «La 
Balsa». En el débil resplandor nocturno no distinguíamos las caras de quienes nos 
esperaban, sólo sus siluetas. Eran cinco. Las conté, tratando inútilmente de descubrir al 
Cojo. 
  —Anda tú —dijo Justo. Avancé despacio hacia el tronco, procurando que mi rostro 
conservara una expresión serena. 

  —¡Quieto! —gritó alguien. 
  —¿Quién es? 
  —Julián —grité— Julián Huertas. ¿Están ciegos? A mi encuentro salió un pequeño 



bulto. Era el Chalupas. 

  —Ya nos íbamos —dijo. 
  —Pensábamos que Justito había ido a la comisaría a pedir que lo cuidaran. 
  —Quiero entenderme con un hombre —grité, sin responderle—. No con este 
muñeco. 
  —¿Eres muy valiente? —preguntó el Chalupas, con voz descompuesta. 
  —¡Silencio! —dijo el Cojo. Se habían aproximado todos ellos y el Cojo se adelantó 

hacia mí. Era alto, mucho más que todos los presentes. En la penumbra, yo no podía ver; 
sólo imaginar su rostro acorazado por los granos, el color aceituna profundo de su piel 
lampiña, los agujeros diminutos de sus ojos, hundidos y breves como dos puntos dentro de 
esa masa de carne, interrumpida por los bultos oblongos de sus pómulos, y sus labios 
gruesos como dedos, colgando de su barbilla triangular de iguana. El Cojo rengueaba del 
pie izquierdo; decían que en esa pierna tenía una cicatriz en forma de cruz, recuerdo de un 

chancho que lo mordió cuando dormía pero nadie se la había visto. 
  —¿Por qué has traído a Leonidas? —dijo el Cojo, con voz ronca. 
  —¿A Leonidas? ¿Quién ha traído al Leonidas? El Cojo señaló con su dedo a un 
costado. El viejo había estado unos metros más allá, sobre la arena, y al oír que lo 
nombraban se acercó. 
  —¡Qué pasa conmigo! —dijo mirando al Cojo fijamente. 

  —No necesito que me traigan, He venido solo, con mis pies, porque me dio la gana. 
Si estas buscando pretextos para no pelear, dijo. El Cojo vaciló antes de responder. Pensé 
que iba a insultarlo y, rápido, llevé mi mano al bolsillo trasero. 
  —No se meta, viejo —dijo el cojo amablemente. 
  —No voy a pelearme con usted. 
  —No creas que estoy tan viejo —dijo Leonidas. 

  —He revolcado a muchos que eran mejores que tú. 
  —Está bien, viejo —dijo el Cojo. 
  —Le creo. —Se dirigió a mí: —¿Están listos? 
  —Sí. Di a tus amigos que no se metan. Si lo hacen, peor para ellos. El Cojo se rio. 
  —Tú bien sabes, Julián, que no necesito refuerzos. Sobre todo hoy. No te 
preocupes. Uno de los que estaban detrás del Cojo, se rio también. El Cojo me extendió 

algo. Estiré la mano: la hoja de la navaja estaba al aire y yo la había tomado del filo; sentí 
un pequeño rasguño en la palma y un estremecimiento, el metal parecía un trozo se hielo. 
  —¿Tienes fósforos, viejo? Leonidas prendió un fósforo y lo sostuvo entre sus dedos 
hasta que la candela le lamió las uñas. A la frágil luz de la llama examiné minuciosamente 
la navaja, la medí a lo ancho y a lo largo, comprobé su filo y su peso. 
  —Está bien —dije. Chunga caminó entre Leonidas y yo. Cuando llegamos entre los 

otros. Briceño estaba fumando y a cada chupada que daba resplandecerían 
instantáneamente los rostros de Justo, impasible, con los labios apretados; de León, que 
masticaba algo, tal vez una brizna de hierba, y del propio Briceño, que sudaba.  
  —¿Quién le dijo a usted que viniera? —preguntó Justo, severamente. 
  —Nadie me dijo. —afirmó Leonidas, en voz alta. 
  —Vine porque quise. ¿Va usted a tomarme cuentas? Justo no contestó. Le hice una 
señal y le mostré a Chunga, que había quedado un poco retrasado. Justo sacó su navaja y la 

arrojó. El arma cayó en algún lugar del cuerpo de Chunga y éste se encogió. 
  —Perdón —dije, palpando la arena en busca de la navaja. 
  —Se me escapó. Aquí está. 



  —Las gracias se te van a quitar pronto —dijo Chunga. Luego, como había hecho 

yo, al resplandor de un fósforo pasó sus dedos sobre la hoja, nos la devolvió sin decir nada, 
y regresó caminando a trancos largos hacia «La Balsa». Estuvimos unos minutos en 
silencio, aspirando el perfume de los algodonales cercanos, que una brisa cálida arrastraba 
en dirección al puente. Detrás de nosotros, a los dos costados del cause, se veían las luces 
vacilantes de la ciudad. El silencio era casi absoluto; a veces, lo quebraban bruscamente 
ladridos o rebuznos. 

  —¡Listos! —exclamó una voz, del otro lado. 
  —¡Listos! —grité yo. En el bloque de hombres que estaba junto a «La Balsa» hubo 
movimientos y murmullos; luego, una sombra renqueante se deslizó hasta el centro del 
terreno que limitábamos los dos grupos. Allí, vi al Cojo tantear el suelo con los pies; 
comprobaba si había piedras, huecos. Busqué a Justo con la vista; León y Briceño habían 
pasado sus brazos sobre sus hombros. Justo se desprendió rápidamente. Cuando estuvo a mi 

lado, sonrió. Le extendí la mano. Comenzó a alejarse, pero Leonidas dio un salto y lo tomó 
de los hombros. El Viejo se sacó una manta que llevaba sobre la espalda. Estaba a mi lado. 
  —No te le acerques ni un momento. —El viejo hablaba despacio, con voz 
levemente temblorosa. 
  —Siempre de lejos. Báilalo hasta que se agote. Sobre todo cuidado con el estómago 
y la cara. Ten el brazo siempre estirado. Agáchate, pisa firme… Ya, vaya, pórtese como un 

hombre… Justo escuchó a Leonidas con la cabeza baja. Creí que iba a abrazarlo, pero se 
limitó a hacer un gesto brusco. Arrancó la manta de las manos del viejo de un tirón y se la 
envolvió en el brazo. Después se alejó; caminaba sobre la arena a pasos firmes, con la 
cabeza levantada. En su mano derecha, mientras se distanciaba de nosotros, el breve trozo 
de metal despedía reflejos. Justo se detuvo a dos metros del Cojo. Quedaron unos instantes 
inmóviles, en silencio, diciéndose seguramente con los ojos cuánto se odiaban, 

observándose, los músculos tensos bajo la ropa, la mano derecha aplastada con ira en las 
navajas. De lejos, semiocultos por la oscuridad tibia de la noche, no parecían dos hombres 
que se aprestaban a pelear, sino estatuas borrosas, vaciadas en un material negro, o las 
sombras de dos jóvenes y macizos algarrobos de la orilla, proyectados en el aire, no en la 
arena. Casi simultáneamente, como respondiendo a una urgente voz de mando, comenzaron 
a moverse. Quizá el primero fue Justo; un segundo antes, inició sobre el sitio un balanceo 

lentísimo, que ascendía desde las rodillas hasta los hombros, y el Cojo lo imitó, meciéndose 
también, sin apartar los pies. Sus posturas eran idénticas; el brazo derecho adelante, 
levemente doblado con el codo hacia fuera, la mano apuntando directamente al centro del 
adversario, y el brazo izquierdo, envuelto por las mantas, desproporcionado, gigante, 
cruzado como un escudo a la altura del rostro. Al principio sólo sus cuerpos se movían, sus 
cabezas, sus pies y sus manos permanecían fijos. Imperceptiblemente, los dos habían ido 

inclinándose, extendiendo la espalda, las piernas en flexión, como para lanzarse al agua. El 
Cojo fue el primero en atacar; dio de pronto un salto hacia delante, su brazo describió un 
círculo veloz. El trazo en el vacío del arma, que rozó a Justo, sin herirlo, estaba aún 
inconcluso cuando éste, que era rápido, comenzaba a girar. Sin abrir la guardia, tejía un 
cerco en torno del otro, deslizándose suavemente sobre la arena, a un ritmo cada vez más 
intenso. El Cojo giraba sobre el sitio. Se había encogido más, y en tanto daba vueltas sobre 
sí mismo, siguiendo la dirección de su adversario, lo perseguía con la mirada todo el 

tiempo, como hipnotizado. De improviso, Justo se plantó; lo vimos caer sobro el otro con 
todo su cuerpo y regresar a su sitio en un segundo, como un muñeco de resortes. 
  —Ya está —murmuró Briceño. —Lo rasgó. 



  —En el hombro —dijo Leonidas. 

  —Pero apenas. Sin haber dado un grito, firme en su posición, el Cojo continuaba su 
danza, mientras que Justo ya no se limitaba a avanzar en redondo; a la vez, se acercaba y se 
alejaba del Cojo agitando la manta, abría y cerraba la guardia, ofrecía su cuerpo y lo 
negaba, esquivo, ágil tentando y rehuyendo a su contendor como una mujer en celo. Quería 
marearlo, pero el Cojo tenía experiencia y recursos. Rompió el círculo retrocediendo, 
siempre inclinado, obligando a Justo a detenerse y a seguirlo. Este lo perseguía a pasos muy 

cortos, la cabeza avanzada, el rostro resguardado por la manta que colgaba de su brazo; el 
Cojo huía arrastrando los pies, agachado hasta casi tocar la arena sus rodillas. Justo estiró 
dos veces el brazo, y las dos halló sólo el vacío. «No te acerques tanto». Dijo Leonidas, 
junto a mí, en voz tan baja que sólo yo podía oírlo, en el momento que el bulto, la sombra 
deforme y ancha que se había empequeñecido, replegándose sobre sí mismo como una 
oruga, recobraba brutalmente su estatura normal y, al crecer y arrojarse, nos quitaba de la 

vista a Justo. Uno, dos, tal vez tres segundos estuvimos sin aliento, viendo la figura 
desmesurada de los combatientes abrazados y escuchamos un ruido breve, el primero que 
oíamos durante el combate, parecido a un eructo. Un instante después surgió a un costado 
de la sombra gigantesca, otra, más delgada y esbelta, que de dos saltos volvió a levantar 
una muralla invisible entre los luchadores. Esta vez comenzó a girar el Cojo; movía su pie 
derecho y arrastraba el izquierdo. Yo me esforzaba en vano para que mis ojos atravesaran la 

penumbra y leyeran sobre la piel de Justo lo que había ocurrido en esos tres segundos, 
cuando los adversarios, tan juntos como dos amantes, formaban un solo cuerpo. «¡Sal de 
ahí!», dijo Leonidas muy despacio. "¿Por qué demonios peleas tan cerca?». 
Misteriosamente, como si la ligera brisa le hubiera llevado ese mensaje secreto, Justo 
comenzó también a brincar igual que el Cojo. Agazapados, atentos, feroces, pasaban de la 
defensa al ataque y luego a la defensa con la velocidad de los relámpagos, pero los amagos 

no sorprendían a ninguno: al movimiento rápido del brazo enemigo, estirado como para 
lanzar una piedra, que buscaba no herir, sino desconcertar al adversario, confundirlo un 
instante, quebrarle la guardia, respondía el otro, automáticamente, levantando el brazo 
izquierdo, sin moverse. Yo no podía ver las caras, pero cerraba los ojos y las veía, mejor 
que si estuviera en medio de ellos; el Cojo, transpirando, la boca cerrada, sus ojillos de 
cerdo incendiados, llameantes tras los párpados, su piel palpitante, las aletas de su nariz 

chata y del ancho de su boca agitadas, con un temblor inverosímil; y Justo con su máscara 
habitual de desprecio, acentuada por la cólera, y sus labios húmedos de exasperación y 
fatiga. Abrí los ojos a tiempo para ver a Justo abalanzarse alocado, ciegamente sobre el 
otro, dándole todas las ventajas, ofreciendo su rostro, descubriendo absurdamente su 
cuerpo. La ira y la impaciencia elevaron su cuerpo, lo mantuvieron extrañamente en el aire, 
recortado contra el cielo, lo estrellaron sobre su presa con violencia. La salvaje explosión 

debió sorprender al Cojo que, por un tiempo brevísimo, quedó indeciso y, cuando se 
inclinó, alargando su brazo como una flecha, ocultando a nuestra vista la brillante hoja que 
perseguimos alucinados, supimos que el gesto de locura de Justo no había sido inútil del 
todo. Con el choque, la noche que nos envolvía se pobló de rugidos desgarradores y 
profundos que brotaban como chispas de los combatientes. No supimos entonces, no 
sabremos ya cuánto tiempo estuvieron abrazados en ese poliedro convulsivo, pero, aunque 
sin distinguir quién era quién, sin saber de que brazo partían esos golpes, qué garganta 

profería esos rugidos que se sucedían como ecos, vimos muchas veces, en el aire, 
temblando hacia el cielo, o en medio de la sombra, abajo, a los costados, las hojas desnudas 
de las navajas, veloces, iluminadas, ocultarse y aparecer, hundirse o vibrar en la noche, 



como en un espectáculo de magia. Debimos estar anhelantes y ávidos, sin respirar, los ojos 

dilatados, murmurando tal vez palabras incomprensibles, hasta que la pirámide humana se 
dividió, cortada en el centro de golpe por una cuchillada invisible; los dos salieron 
despedidos, como imantados por la espalda, en el mismo momento, con la misma violencia. 
Quedaron a un metro de distancia, acezantes. «Hay que pararlos, dijo la voz de León. Ya 
basta». Pero antes que intentáramos movernos, el Cojo había abandonado su 
emplazamiento como un bólido. Justo no esquivó la embestida y ambos rodaron por el 

suelo. Se retorcían sobre la arena, revolviéndose uno sobre otro, hendiendo el aire a tajos y 
resuellos sordos. Esta vez la lucha fue breve. Pronto estuvieron quietos, tendidos en el 
lecho del río, como durmiendo. Me aprestaba a correr hacia ellos cuando, quizá adivinando 
mi intención, alguien se incorporó de golpe y se mantuvo de pie junto al caído, 
cimbreándose peor que un borracho. Era el Cojo. En el forcejeo, habían perdido hasta las 
mantas, que reposaban un poco más allá, semejando una piedra de muchos vértices. 

«Vamos», dijo León. Pero esta vez también ocurrió algo que nos mantuvo inmóviles. Justo 
se incorporaba, difícilmente, apoyando todo su cuerpo sobre el brazo derecho y cubriendo 
la cabeza con la mano libre, como si quisiera apartar de sus ojos una visión horrible. 
Cuando estuvo de pie, el Cojo retrocedió unos pasos. Justo se tambaleaba. No había 
apartado su brazo de la cara. Escuchamos entonces, una voz que todos conocíamos, pero 
que no hubiéramos reconocido esta vez si nos hubiera tomado de sorpresa en las tinieblas. 

  —¡Julián! —grito el Cojo. 
  —¡Dile que se rinda! 
  Me volví a mirar a Leonidas, pero encontré atravesado el rostro de León: observaba 
la escena con expresión atroz. Volví a mirarlos: estaban nuevamente unidos. Azuzado por 
las palabras del Cojo. Justo, sin duda, apartó su brazo del rostro en el segundo que yo 
descuidaba la pelea, y debió arrojarse sobre el enemigo extrayendo las últimas fuerzas 

desde su amargura de vencido. El Cojo se libró fácilmente de esa acometida sentimental e 
inútil, saltando hacia atrás: —¡Don Leonidas! —gritó de nuevo con acento furioso e 
implorante. 
  —¡Dígale que se rinda! 
  —¡Calla y pelea! —bramó Leonidas, sin vacilar. Justo había intentado nuevamente 
un asalto, pero nosotros, sobre todo Leonidas, que era viejo y había visto muchas peleas en 

su vida, sabíamos que no había nada que hacer ya, que su brazo no tenía vigor ni siquiera 
para rasguñar la piel aceitunada del Cojo. Con la angustia que nacía de lo más hondo, subía 
hasta la boca, resecándola, y hasta los ojos, nublándose, los vimos forcejear en cámara lenta 
todavía un momento, hasta que la sombra se fragmentó una vez más: alguien se 
desplomaba en la tierra con un ruido seco. Cuando llegamos donde yacía Justo, el Cojo se 
había retirado hacía los suyos y, todos juntos, comenzaron a alejarse sin hablar. Junté mi 

cara a su pecho, notando apenas que una sustancia caliente humedecía mi cuello y mi 
hombro, mientras mi mano exploraba su vientre y su espalda entre desgarraduras de tela y 
se hundía a ratos en el cuerpo flácido, mojado y frío, de malagua varada. Briceño y León se 
quitaron sus sacos lo envolvieron con cuidado y lo levantaron de los pies y de los brazos. 
Yo busqué la manta de Leonidas, que estaba unos pasos más allá, y con ella le cubrí la cara, 
a tientas, sin mirar. Luego, entre los tres lo cargamos al hombro en dos hileras, como a un 
ataúd, y caminamos, igualando los pasos, en dirección al sendero que escalaba la orilla del 

río y que nos llevaría a la ciudad. 
  —No llore, viejo —dijo León. 
  —No he conocido a nadie tan valiente como su hijo. Se lo digo de veras. Leonidas 



no contestó. Iba detrás de mí, de modo que yo no podía verlo. A la altura de los primeros 

ranchos de Castilla, pregunté. 
  —¿Lo llevamos a su casa, don Leonidas? 
  —Sí —dijo el viejo, precipitadamente, como si no hubiera escuchado lo que le 
decía. 
  



 EL HERMANO MENOR 

 

 
   

 
  Al lado del camino había una enorme piedra y, en ella, un sapo; David le apuntaba 
cuidadosamente. 
  —No dispares —dijo Juan. 
  David bajó el arma y miró a su hermano, sorprendido. 
  —Puede oír los tiros —dijo Juan. 

  —¿Estás loco? Faltan cincuenta kilómetros para la cascada. 
  —A lo mejor no está en la cascada —insistió Juan—, sino en las grutas. 
  —No —dijo David—. Además, aunque estuviera, no pensará nunca que somos 
nosotros. 
  El sapo continuaba allí, respirando calmadamente con su inmensa bocaza abierta, y, 
detrás de sus lagañas, observaba a David con cierto aire malsano. David volvió a levantar el 

revólver, apuntó con lentitud y disparó. 
  —No le diste —dijo Juan. 
  —Sí le di. 
  Se acercaron a la piedra. Una manchita verde delataba el lugar donde había estado 
el sapo. 
  —¿No le di? 

  —Sí —dijo Juan—, sí le diste. 
  Caminaron hacia los caballos. Soplaba el mismo viento frío y punzante que los 
había escoltado durante el trayecto, pero el paisaje comenzaba a cambiar, el sol se hundía 
tras los cerros, al pie de una montaña una imprecisa sombra disimulaba los sembríos, las 
nubes enroscadas en las cumbres más próximas habían adquirido el color gris oscuro de las 
rocas. David echó sobre sus hombros la manta que había extendido en la tierra para 

descansar y luego, maquinalmente, reemplazó en su revólver la bala disparada. A 
hurtadillas, Juan observó las manos de David cuando cargaban el arma y la arrojaban a su 
funda; sus dedos no parecían obedecer a una voluntad, sino actuar solos. 
  —¿Seguimos? —dijo David. 
  Juan asintió. 
  El camino era una angosta cuesta y los animales trepaban con dificultad, resbalando 

constantemente en las piedras, húmedas aún por las lluvias de los últimos días. Los 
hermanos iban silenciosos. Una delicada e invisible garúa les salió al encuentro a poco de 
partir, pero cesó pronto. Oscurecía cuando avistaron las grutas, el cerro chato y estirado 
como una lombriz que todos conocen con el nombre de Cerro de los Ojos. 
  —¿Quieres que veamos si está ahí? —preguntó Juan. 
  —No vale la pena. Estoy seguro que no se ha movido de la cascada. El sabe que por 

aquí podrían verlo, siempre pasa alguien por el camino. 
  —Como quieras —dijo Juan. 
  Y un momento después preguntó: 
  —¿Y si hubiera mentido el tipo ese? 
  —¿Quién? 
  —El que nos dijo que lo vio. 



  —¿Leandro? No, no se atrevería a mentirme a mí. Dijo que está escondido en la 

cascada y es seguro que ahí está. Ya verás. 
  Continuaron avanzando hasta entrada la noche. Una sábana negra los envolvió y, en 
la oscuridad, el desamparo de esa solitaria región sin árboles ni hombres era visible sólo en 
el silencio que se fue acentuando hasta convertirse en una presencia semi——corpórea. 
Juan, inclinado sobre el pescuezo de su cabalgadura, procuraba distinguir la incierta huella 
del sendero. Supo que habían alcanzado la cumbre cuando, inesperadamente, se hallaron en 

terreno plano. David indicó que debían continuar a pie. Desmontaron, amarraron-los 
animales a unas rocas. El hermano mayor tiró de las crines de su caballo, lo palmeó varias 
veces en el lomo y murmuró a su oído: 
  —Ojalá no te encuentre helado, mañana. 
  —¿Vamos a bajar ahora? —preguntó Juan. 
  —Sí —repuso David—. ¿No tienes frío? Es preferible esperar el día en el 

desfiladero. Allá descansaremos. ¿Te da miedo bajar a oscuras? 
  —No. Bajemos, si quieres. 
  Iniciaron el descenso de inmediato. David iba adelante, llevaba una pequeña 
linterna y la columna de luz oscilaba entre sus pies y los de Juan, el círculo dorado se 
detenía un instante en el sitio que debía pisar el hermano menor. A los pocos minutos, Juan 
transpiraba abundantemente y las rocas ásperas de la ladera habían llenado sus manos de 

rasguños. Sólo veía el disco iluminado frente a él, pero sentía la respiración de su hermano 
y adivinaba sus movimientos: debía avanzar sobre el resbaladizo declive muy seguro de sí 
mismo, sortear los obstáculos sin dificultad. Él, en cambio, antes de cada paso, tanteaba la 
solidez del terreno y buscaba un apoyo al que asirse; aún así, en varias ocasiones estuvo a 
punto de caer. Cuando llegaron a la sima, Juan pensó que el descenso tal vez había 
demorado varias horas. Estaba exhausto y, ahora, oía muy cerca el ruido de la cascada. Esta 

era una grande y majestuosa cortina de agua que se precipitaba desde lo alto, retumbando 
como los truenos, sobre una laguna que alimentaba un riachuelo. Alrededor de la laguna 
había musgo y hierbas todo el año y esa era la única vegetación en veinte kilómetros a la 
redonda. 
  —Aquí podemos descansar —dijo David. 
  Se sentaron uno junto al otro. La noche estaba fría, el aire húmedo, el cielo cubierto. 

Juan encendió un cigarrillo. Se hallaba fatigado, pero sin sueño. Sintió a su hermano 
estirarse y bostezar; poco después dejaba de moverse, su respiración era más suave y 
metódica, de cuando en cuando emitía una especie de murmullo. A su vez, Juan trató de 
dormir. Acomodó su cuerpo lo mejor que pudo sobre las piedras e intentó despejar su 
cerebro, sin conseguirlo. Encendió otro cigarrillo. Cuando había llegado a la hacienda, tres 
meses atrás, hacía dos años que no veía a sus hermanos. David era el mismo hombre que 

aborrecía y admiraba desde niño, pero Leonor había cambiado, ya no era aquella criatura 
que se asomaba a las ventanas de La Mugre para arrojar piedras a los indios castigados, 
sino una mujer alta, de gestos primitivos, y su belleza tenía, como la naturaleza que la 
rodeaba, algo de brutal. En sus ojos había aparecido un intenso fulgor. Juan sentía un mareo 
que empañaba sus ojos, un vacío en el estómago, cada vez que asociaba la imagen de aquel 
que buscaban al recuerdo de su hermana, y como arcadas de furor. En la madrugada de ese 
día, sin embargo, cuando vio a Camilo cruzar el descampado que separaba la 

casa—hacienda de las cuadras, para alistar los caballos, había vacilado. 
  —Salgamos sin hacer ruido —había dicho David—. No conviene que la pequeña se 
despierte. 



  Estuvo con una extraña sensación de ahogo, como en el punto más alto de la 

cordillera, mientras bajaba en puntas de pie las gradas de la casa—hacienda y en el 
abandonado camino que flanqueaba los sembríos; casi no sentía la maraña zumbona de 
mosquitos que se arrojaban atrozmente sobre él, y herían, en todos los lugares descubiertos, 
su piel de hombre de ciudad. Al iniciar el ascenso de la montaña, el ahogo desapareció. No 
era un buen jinete y el precipicio, desplegado como una tentación terrible al borde del 
sendero que parecía una delgada serpentina, lo absorbió. Estuvo todo el tiempo vigilante, 

atento a cada paso de su cabalgadura y concentrando su voluntad contra el vértigo que creía 
inminente. 
  —¡Mira! 
  Juan se estremeció. 
  —Me has asustado —dijo—. Creía que dormías. 
  —¡Cállate! Mira. 

  —¿Qué? 
  —Allá. Mira. 
  A ras de tierra, allí donde parecía nacer el estruendo de la cascada, había una 
lucecita titilante. 
  —Es una fogata —dijo David—. Juro que es él. Vamos. 
  —Esperemos que amanezca —susurró Juan: de golpe su garganta se había secado y 

le ardía—. Si se echa a correr, no lo vamos a alcanzar nunca en estas tinieblas. 
  —No puede oírnos con el ruido salvaje del agua —respondió David, con voz firme, 
tomando a su hermano del brazo—. Vamos. 
  Muy despacio, el cuerpo inclinado como para saltar, David comenzó a deslizarse 
pegado al cerro. Juan iba a su lado, tropezando, los ojos clavados en la luz que se 
empequeñecía y agrandaba como si alguien estuviese abanicando la llama. A medida que 

los hermanos se acercaban, el resplandor de la fogata les iban descubriendo el terreno 
inmediato, pedruscos, matorrales, el borde de la laguna, pero no una forma humana. Juan 
estaba seguro ahora, sin embargo, que aquel que perseguían estaba allí, hundido en esas 
sombras, en un lugar muy próximo a la luz. 
  —Es él —dijo David—. ¿Ves? 
  Un instante, las frágiles lenguas de fuego habían iluminado un perfil oscuro y 

huidizo que buscaba calor. 
  —¿Qué hacemos? —murmuró Juan, deteniéndose. Pero David no estaba ya a su 
lado, corría hacia el lugar donde había surgido ese rostro fugaz.  
  Juan cerró los ojos, imaginó al indio en cuclillas, sus manos alargadas hacia el 
fuego, sus pupilas irritadas por el chisporroteo de la hoguera: de pronto algo le caía encima 
y él atinaba a pensar en un animal, cuando sentía dos manos violentas cerrándose en su 

cuello y comprendía. Debió sentir un infinito terror ante esa agresión inesperada que 
provenía de la sombra, seguro que ni siquiera intentó defenderse, a lo más se encogería 
como un caracol para hacer menos vulnerable su cuerpo y abriría mucho los ojos, 
esforzándose por ver en las tinieblas al asaltante. Entonces, reconocería su voz: «¿qué has 
hecho, canalla?», «¿qué has hecho, perro? ». Juan oía a David y se daba cuenta que lo 
estaba pateando, a veces sus puntapiés parecían estrellarse no contra el indio sino en las 
piedras de la ribera; eso debía encolerizarlo más. Al principio, hasta Juan llegaba un 

gruñido lento, como si el indio hiciera gárgaras, pero después sólo oyó la voz enfurecida de 
David, sus amenazas, sus insultos. De pronto, Juan descubrió en su mano derecha el 
revólver, su dedo presionaba ligeramente el gatillo. Con estupor pensó que si disparaba 



podía matar también a su hermano, pero no guardó el arma y, al contrario, mientras 

avanzaba hacia la fogata, sintió una gran serenidad. 
  —¡Basta, David! —gritó—. Tírale un balazo. Ya no le pegues. 
  No hubo respuesta. Ahora Juan no los veía, el indio y su hermano, abrazados, 
habían rodado fuera del anillo iluminado por la hoguera. No los veía, pero escuchaba el 
ruido seco de los golpes y, a ratos, una injuria o un hondo resuello. 
  —David —gritó Juan—, sal de ahí. Voy a disparar. 

  Presa de intensa agitación, segundos después repitió. 
  —Suéltalo, David. Te juro que voy a disparar. 
  Tampoco hubo respuesta. 
  Después de disparar el primer tiro, Juan quedó un instante estupefacto, pero de 
inmediato continuó disparando, sin apuntar, hasta sentir la vibración metálica del percutor 
al golpear la cacerina vacía. Permaneció inmóvil, no sintió que el revólver se desprendía de 

sus manos y caía a sus pies. El ruido de la cascada había desaparecido, un temblor recorría 
todo su cuerpo, su piel estaba bañada de sudor, apenas respiraba. De pronto gritó: 
  —¡David! 
  —Aquí estoy, animal —contestó a su lado, una voz asustada y colérica—. ¿Te das 
cuenta que has podido balearme a mí también? ¿Te has vuelto loco? 
  Juan giró sobre sus talones, las manos extendidas y abrazó a su hermano. Pegado a 

él, balbuceaba cosas incomprensibles, gemía y no parecía entender las palabras de David, 
que trataba de calmarlo. Juan estuvo un rato largo repitiendo incoherencias, sollozando. 
Cuando se calmó, recordó al indio: 
  —¿Y ése, David? 
  —¿Ese? —David había recobrado su aplomo, hablaba con voz firme—. ¿Cómo 
crees que está? 

  La hoguera continuaba encendida, pero alumbraba muy débilmente. Juan cogió el 
leño más grande y buscó al indio. Cuando lo encontró, estuvo observando un momento con 
ojos fascinados y luego el leño cayó a tierra y se apagó. 
  —¿Has visto, David? 
  —Sí, he visto. Vámonos de aquí. 
  Juan estaba rígido y sordo, como en un sueño sintió que David lo arrastraba hacia el 

cerro. La subida les tomó mucho tiempo. David sostenía con una mano la linterna y con la 
otra a Juan, que parecía de trapo: resbalaba aún en las piedras más firmes y se escurría hasta 
el suelo, sin reaccionar. En la cima se desplomaron, agotados. Juan hundió la cabeza en sus 
brazos y permaneció tendido, respirando a grandes bocanadas. Cuando se incorporó, vio a 
su hermano, que lo examinaba a la luz de la linterna. 
  —Te has herido —dijo David—. Voy a vendarte. 

  Rasgó en dos su pañuelo y con cada uno de los retazos vendó las rodillas de Juan, 
que asomaban a través de los desgarrones del pantalón, bañadas en sangre. 
  —Esto es provisional —dijo David—. Regresemos de una vez. Puede infectarse. 
No estás acostumbrado a trepar cerros. Leonor te curará. 
  Los caballos tiritaban y sus hocicos estaban cubiertos de espuma azulada. David los 
limpió con su mano, los acarició en el lomo y en las ancas, chasqueó tiernamente la lengua 
junto a sus orejas. «Ya vamos a entrar en calor», les susurró. 

  Cuando montaron, amanecía. Una claridad débil abarcaba el contorno de los cerros 
y una laca blanca se extendía por el entrecortado horizonte, pero los abismos continuaban 
sumidos en la oscuridad. Antes de partir, David tomó un largo trago de su cantimplora y la 



alcanzó a Juan, que no quiso beber. Cabalgaron toda la mañana por un paisaje hostil, 

dejando a los animales imprimir a su capricho el ritmo de la marcha. Al mediodía, se 
detuvieron y prepararon café. David comió algo del queso y las habas que Camilo había 
colocado en las alforjas. Al anochecer avistaron dos maderos que formaban un aspa. 
Colgaba de ellos una tabla donde se leía: La Aurora. Los caballos relincharon: reconocían 
la señal que marcaba el límite de la hacienda. 
  —Vaya —dijo David—. Ya era hora. Estoy rendido. ¿Cómo van esas rodillas? 

  Juan no contestó. 
  —¿Te duelen? —insistió David. 
  —Mañana me largo a Lima —dijo Juan. 
  —¿Qué cosa? 
  —No volveré a la hacienda. Estoy harto de la sierra. Viviré siempre en la ciudad. 
No quiero saber nada con el campo. 

  Juan miraba al frente, eludía los ojos de David que lo buscaban. 
  —Ahora estás nervioso —dijo David—. Es natural. Ya hablaremos después. 
  —No —dijo Juan—. Hablaremos ahora. 
  —Bueno —dijo David, suavemente—. ¿Qué te pasa? 
  Juan se volvió hacia su hermano, tenía el rostro demacrado, la voz hosca. 
  —¿Qué me pasa? ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te has olvidado del tipo de la 

cascada? Si me quedo en la hacienda voy a terminar creyendo que es normal hacer cosas 
así. 
  Iba a agregar «como tú», pero no se atrevió. 
  —Era un perro infecto —dijo David—. Tus escrúpulos son absurdos. ¿Acaso te has 
olvidado lo que le hizo a tu hermana? 
  El caballo de Juan se plantó en ese momento y comenzó a corcovear y alzarse sobre 

las patas traseras. 
  —Se va a desbocar, David —dijo Juan. 
  —Suéltale las riendas. Lo estás ahogando. 
  Juan aflojó las riendas y el animal se calmó. 
  —No me has respondido —dijo David—. ¿Te has olvidado por qué fuimos a 
buscarlo? 

  —No —contestó Juan—. No me he olvidado. 
  Dos horas después llegaban a la cabaña de Camilo, construida sobre un 
promontorio, entre la casa—hacienda y las cuadras. Antes que los hermanos se detuvieran, 
la puerta de la cabaña se abrió y en el umbral apareció Camilo. El sombrero de paja en la 
mano, la cabeza respetuosamente inclinada, avanzó hacia ellos y se paró entre los dos 
caballos, cuyas riendas sujetó. 

  —¿Todo bien? —dijo David. 
  Camilo movió la cabeza negativamente. 
  —La niña Leonor… 
  —¿Qué le ha pasado a Leonor? —lo interrumpió Juan, incorporándose en los 
estribos. 
  En su lenguaje pausado y confuso, Camilo explicó que la niña Leonor, desde la 
ventana de su cuarto, había visto partir a los hermanos en la madrugada y que, cuando ellos 

se hallaban apenas a unos mil metros de la casa, había aparecido en el descampado, con 
botas y pantalón de montar, ordenando a gritos que le prepararan su caballo. Camilo, 
siguiendo las instrucciones de David, se negó a obedecerla. Ella misma, entonces, entró 



decididamente a las cuadras y, como un hombre, alzó con sus brazos la montura, las mantas 

y los aperos sobre el Colorado, el más pequeño y nervioso animal de La Aurora que era su 
preferido. 
  Cuando se disponía a montar, las sirvientas de la casa y el propio Camilo la habían 
sujetado; durante mucho rato soportaron los insultos y los golpes de la niña, que, 
exasperada, se debatía y suplicaba y exigía que la dejaran marchar tras sus hermanos. 
  —¡Ah, me las pagará! —dijo David—. Fue Jacinta, estoy seguro. Nos oyó hablar 

esa noche con Leandro, cuando servía la mesa. Ella ha sido. 
  La niña había quedado muy impresionada, continuó Camilo. Luego de injuriar y 
arañar a las criadas y a él mismo, comenzó a llorar a grandes voces, y regresó a la casa. Allí 
permanecía, desde entonces, encerrada en su cuarto. 
  Los hermanos abandonaron los caballos a Camilo y se dirigieron a la casa. 
  —Leonor no debe saber una palabra —dijo Juan. 

  —Claro que no —dijo David—. Ni una palabra. 
  Leonor supo que habían llegado por el ladrido de los perros. Estaba semidormida 
cuando un ronco gruñido cortó la noche y bajo su ventana pasó, como una exhalación, un 
animal acezante. Era Spoky, advirtió su carrera frenética y sus inconfundibles aullidos. En 
seguida escuchó el trote perezoso y el sordo rugido de Domitila, la perrita preñada. La 
agresividad de los perros terminó bruscamente, a los ladridos sucedió el jadeo afanoso con 

que recibían siempre a David. Por una rendija vio a sus hermanos acercarse a la casa y oyó 
el ruido de la puerta principal que se abría y cerraba. Esperó que subieran la escalera y 
llegaran a su cuarto. Cuando abrió, Juan estiraba la mano para tocar. 
  —Hola, pequeña —dijo David. 
  Dejó que la abrazaran y les alcanzó la frente, pero ella no los besó. Juan encendió la 
lámpara. 

  —¿Por qué no me avisaron? Han debido decirme. Yo quería alcanzarlos, pero 
Camilo no me dejó. Tienes que castigarlo, David, si vieras cómo me agarraba, es un 
insolente y un bruto. Yo le rogaba que me soltara y él no me hacía caso. 
  Había comenzado a hablar con energía, pero su voz se quebró. Tenía los cabellos 
revueltos y estaba descalza. David y Juan trataban de calmarla, le acariciaban los cabellos, 
le sonreían, la llamaban pequeñita. 

  —No queríamos inquietarte —explicaba David—. Además, decidimos partir a 
última hora. Tú dormías ya. 
  —¿Qué ha pasado? —dijo Leonor. 
  Juan cogió una manta del lecho y con ella cubrió a su hermana. Leonor había dejado 
de llorar. Estaba pálida, tenía la boca entreabierta y su mirada era ansiosa. 
  —Nada —dijo David—. No ha pasado nada. No lo encontramos. 

  La tensión desapareció del rostro de Leonor, en sus labios hubo una expresión de 
alivio. 
  —Pero lo encontraremos —dijo David. Con un gesto vago indicó a Leonor que 
debía acostarse. Luego dio media vuelta. 
  —Un momento, no se vayan —dijo Leonor. 
  Juan no se había movido. 
  —¿Sí? —dijo David—. ¿Qué pasa, chiquita? 

  —No lo busquen más a ese. 
  —No te preocupes —dijo David—, olvídate de eso. Es un asunto de hombres. 
Déjanos a nosotros. 



  Entonces Leonor rompió a llorar nuevamente, esta vez con grandes aspavientos. Se 

llevaba las manos a la cabeza, todo su cuerpo parecía electrizado, y sus gritos alarmaron a 
los perros, que comenzaron a ladrar al pie de la ventana. David le indicó a Juan con un 
gesto que interviniera, pero el hermano menor permaneció silencioso e inmóvil. 
  —Bueno, chiquita —dijo David—. No llores. No lo buscaremos. 
  —Mentira. Lo vas a matar. Yo te conozco. 
  —No lo haré —dijo David—. Si crees que ese miserable no merece un castigo… 

  —No me hizo nada —dijo Leonor, muy rápido, mordiéndose los labios. 
  —No pienses más en eso —insistió David—. Nos olvidaremos de él. Tranquilízate, 
pequeña. 
  Leonor seguía llorando, sus mejillas y sus labios estaban mojados y la manta había 
rodado al suelo. 
  —No me hizo nada —repitió—. Era mentira. 

  —¿Sabes lo que dices? —dice David. 
  —Yo no podía soportar que me siguiera a todas partes —balbuceaba Leonor—. 
Estaba tras de mí todo el día, como una sombra. 
  —Yo tengo la culpa —dijo David, con amargura—. Es peligroso que una mujer 
ande suelta por el campo. Le ordené que te cuidara. No debí fiarme de un indio. Todos son 
iguales. 

  —No me hizo nada, David —clamó Leonor—. Créeme, te estoy diciendo la verdad. 
Pregúntale a Camilo, él sabe que no pasó nada. Por eso lo ayudó a escaparse. ¿No sabías 
eso? Sí, él fue. Yo se lo dije. Sólo quería librarme de él, por eso inventé esa historia. 
Camilo sabe todo, pregúntale. 
  Leonor se secó las mejillas con el dorso de la mano. Levantó la manta y la echó 
sobre sus hombros. Parecía haberse librado de una pesadilla. 

  —Mañana hablaremos de eso —dijo David—. Ahora estamos cansados. Hay que 
dormir. 
  —No —dijo Juan. 
  Leonor descubrió a su hermano muy cerca de ella: había olvidado que Juan también 
se hallaba allí. Tenía la frente llena de arrugas, las aletas de su nariz palpitaban como el 
hociquito de Spoky. 

  —Vas a repetir ahora mismo lo que has dicho —le decía Juan, de un modo 
extraño—. Vas a repetir cómo nos mentiste. 
  —Juan —dijo David—. Supongo que no vas a creerle. Ahora es que trata de 
engañarnos. 
  —He dicho la verdad —rugió Leonor; miraba alternativamente a los hermanos—. 
Ese día le ordené que me dejara sola y no quiso. Fui hasta el río y él detrás de mí. Ni 

siquiera podía bañarme tranquila. Se quedaba parado, mirándome torcido, como los 
animales. Entonces vine y les conté eso. 
  —Espera, Juan —dijo David—. ¿Dónde vas? Espera. 
  Juan había dado media vuelta y se dirigía hacia la puerta; cuando David trató de 
detenerlo, estalló. Como un endemoniado comenzó a proferir improperios: trató de puta a 
su hermana y a su hermano de canalla y de déspota, dio un violento empujón a David que 
quería cerrarle el paso, y abandonó la casa a saltos, dejando un reguero de injurias. Desde la 

ventana, Leonor y David lo vieron atravesar el descampado a toda carrera, vociferando 
como un loco, y lo vieron entrar a las cuadras y salir poco después montando a pelo el 
Colorado. El mañoso caballo de Leonor siguió dócilmente la dirección que le indicaban los 



inexpertos puños que tenían sus riendas; caracoleando con elegancia, cambiando de paso y 

agitando las crines rubias de la cola como un abanico, llegó hasta el borde del camino que 
conducía, entre montañas, desfiladeros y extensos arenales, a la ciudad. Allí se rebeló. Se 
irguió de golpe en las patas traseras relinchando, giró como una bailarina y regresó al 
descampado, velozmente. 
  —Lo va a tirar —dijo Leonor. 
  —No —dijo David, a su lado—. Fíjate. Se sostiene. 

  Muchos indios habían salido a las puertas de las cuadras y contemplaban, 
asombrados, al hermano menor que se mantenía increíblemente seguro sobre el caballo y a 
la vez taconeaba con ferocidad sus ijares y le golpeaba la cabeza con uno de sus puños. 
Exasperado por los golpes, el Colorado iba de un lado a otro, encabritado, brincaba, 
emprendía vertiginosas y brevísimas carreras y se plantaba de golpe, pero el jinete parecía 
soldado a su lomo. Leonor y David lo veían aparecer y desaparecer, firme como el más 

avezado de los domadores, y estaban mudos, pasmados. De pronto, el Colorado se rindió: 
su esbelta cabeza colgando hacia el suelo, como avergonzado, se quedó quieto, respirando 
fatigosamente. En ese momento creyeron que regresaba; Juan dirigió el animal hacia la casa 
y se detuvo ante la puerta, pero no desmontó. Como si recordara algo, dio media vuelta y a 
trote corto marchó derechamente hacia esa construcción que llamaban La Mugre. Allí bajó 
de un brinco. La puerta estaba cerraba y Juan hizo volar el candado a puntapiés. Luego 

indicó a gritos a los indios que estaban adentro, que salieran, que había terminado el castigo 
para todos. Después volvió a la casa, caminando lentamente. En la puerta lo esperaba 
David. Juan parecía sereno; estaba empapado de sudor y sus ojos mostraban orgullo. David 
se aproximó a él y lo llevó al interior tomado del hombro. 
  —Vamos —le decía—. Tomaremos un trago mientras Leonor te cura las rodillas. 
  



 DÍA DOMINGO 

 

 
   

 
  Contuvo un instante la respiración, clavó las uñas en la palma de sus manos y dijo, 
muy rápido: «Estoy enamorado de ti». Vio que ella enrojecía bruscamente, como si alguien 
hubiera golpeado sus mejillas, que eran de una palidez resplandeciente y muy suaves. 
Aterrado, sintió que la confusión ascendía por él y petrificaba su lengua. Deseó salir 
corriendo, acabar: en la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento íntimo 

que lo abatía siempre en los momentos decisivos. Unos minutos antes, entre la multitud 
animada y sonriente que circulaba por el Parque Central de Miraflores, Miguel se repetía 
aún: «Ahora. Al llegar a la avenida Pardo. Me atreveré. ¡Ah, Rubén, si supieras cómo te 
odio!». Y antes todavía, en la Iglesia, mientras buscaba a Flora con los ojos, la divisaba al 
pie de una columna y, abriéndose paso con los codos sin pedir permiso a las señoras que 
empujaba, conseguía acercársele y saludarla en voz baja, volvía a decirse, tercamente, 

como esa madrugada, tendido en su lecho, vigilando la aparición de la luz: «No hay más 
remedio. Tengo que hacerlo hoy día. En la mañana. Ya me las pagarás, Rubén». Y la noche 
anterior había llorado, por primera vez en muchos años, al saber que se preparaba esa 
innoble emboscada. La gente seguía en el Parque y la avenida Pardo se hallaba desierta; 
caminaban por la alameda, bajo los ficus de cabelleras altas y tupidas. «Tengo que 
apurarme, pensaba Miguel, si no, me friego». Miró de soslayo alrededor: no había nadie, 

podía intentarlo. Lentamente fue estirando su mano izquierda hasta tocar la de ella; el 
contacto le reveló que transpiraba. Imploró que ocurriera un milagro, que cesara aquella 
humillación. «Qué le digo, pensaba, qué le digo». Ella acababa de retirar su mano y él se 
sentía desamparado y ridículo. Todas las frases radiantes, preparadas febrilmente la víspera, 
se habían disuelto como globos de espuma. 
  —Flora —balbuceó—, he esperado mucho tiempo este momento. Desde que te 

conozco sólo pienso en ti. Estoy enamorado por primera vez, créeme, nunca había conocido 
una muchacha como tú. 
  Otra vez una compacta mancha blanca en su cerebro, el vacío. Ya no podía 
aumentar la presión: la piel cedía como jebe y las uñas alcanzaban el hueso. Sin embargo, 
siguió hablando, dificultosamente, con grandes intervalos, venciendo el bochornoso 
tartamudeo, tratando de describir una pasión irreflexiva y total, hasta descubrir, con alivio, 

que llegaban al primer óvalo de la avenida Pardo, y entonces calló. Entre el segundo y el 
tercer ficus, pasado el óvalo, vivía Flora. Se detuvieron, se miraron: Flora estaba aún 
encendida y la turbación había colmado sus ojos de un brillo húmedo. Desolado, Miguel se 
dijo que nunca le había parecido tan hermosa: una cinta azul recogía sus cabellos y él podía 
ver el nacimiento de su cuello, y sus orejas, dos signos de interrogación pequeñitos y 
perfectos. 

  —Mira, Miguel —dijo Flora; su voz era suave, llena de música, segura—. No 
puedo contestarte ahora. Pero mi mamá no quiere que ande con chicos hasta que termine el 
colegio. 
  —Todas las mamás dicen lo mismo, Flora —insistió Miguel—. ¿Cómo iba a saber 
ella? Nos veremos cuando tú digas, aunque sea sólo los domingos. 
  —Ya te contestaré, primero tengo que pensarlo —dijo Flora, bajando los ojos. Y 



después de unos segundos añadió—: Perdona, pero ahora tengo que irme, se hace tarde. 

  Miguel sintió una profunda lasitud, algo que se expandía por todo su cuerpo y lo 
ablandaba. 
  —¿No estás enojada conmigo, Flora, no? —dijo humildemente. 
  —No seas sonso —replicó ella, con vivacidad—. No estoy enojada. 
  —Esperaré todo lo que quieras —dijo Miguel—. Pero nos seguiremos viendo, ¿no? 
¿Iremos al cine esta tarde, no? 

  —Esta tarde no puedo —dijo ella, dulcemente—. Me ha invitado a su casa Martha. 
  Una correntada cálida, violenta, lo invadió y se sintió herido, atontado, ante esa 
respuesta que esperaba y que ahora le parecía una crueldad. Era cierto lo que el Melanés 
había murmurado, torvamente, a su oído, el sábado en la tarde. Martha los dejaría solos, era 
la táctica habitual. Después, Rubén relataría a los pajarracos cómo él y su hermana habían 
planeado las circunstancias, el sitio y la hora. Martha habría reclamado, en pago de sus 

servicios, el derecho de espiar detrás de la cortina. La cólera empapó sus manos de golpe. 
  —No seas así, Flora. Vamos a la matiné como quedamos. No te hablaré de esto. Te 
prometo. 
  —No puedo, de veras —dijo Flora—. Tengo que ir donde Martha. Vino ayer a mi 
casa para invitarme. Pero después iré con ella al Parque Salazar.  
  Ni siquiera vio en esas últimas palabras una esperanza. Un rato después 

contemplaba el lugar donde había desaparecido la frágil figurita celeste, bajo el arco 
majestuoso de los ficus de la avenida. Era posible competir con un simple adversario, no 
con Rubén. Recordó los nombres de las muchachas invitadas por Martha, una tarde de 
domingo. Ya no podía hacer nada, estaba derrotado. Una vez más surgió entonces esa 
imagen que lo salvaba siempre que sufría una frustración: desde un lejano fondo de nubes 
infladas de humo negro se aproximaba él, al frente de una compañía de cadetes de la 

Escuela Naval, a una tribuna levantada en el Parque; personajes vestidos de etiqueta, el 
sombrero de copa en la mano, y señoras de joyas relampagueantes lo aplaudían. 
Aglomerada en las veredas, una multitud en la que sobresalían los rostros de sus amigos y 
enemigos, lo observaba maravillada, murmurando su nombre. Vestido de paño azul, una 
amplia capa flotando a sus espaldas, Miguel desfilaba delante, mirando el horizonte. 
Levantada la espada, su cabeza describía media esfera en el aire: allí, en el corazón de la 

tribuna estaba Flora, sonriendo. En una esquina, haraposo, avergonzado, descubría a 
Rubén: se limitaba a echarle una brevísima ojeada despectiva. Seguía marchando, 
desaparecía entre vítores. 
  Como el vaho de un espejo que se frota, la imagen desapareció. Estaba en la puerta 
de su casa, odiaba a todo el mundo, se odiaba. Entró y subió directamente a su cuarto. Se 
echó de bruces en la cama; en la tibia oscuridad, entre sus pupilas y sus párpados, apareció 

el rostro de la muchacha. —«Te quiero, Flora», dijo él en voz alta—y luego Rubén, con su 
mandíbula insolente y su sonrisa hostil; estaban uno al lado del otro, se acercaban, los ojos 
de Rubén se torcían para mirarlo burlonamente mientras su boca avanzaba hacia Flora. 
  Saltó de la cama. El espejo del armario le mostró un rostro ojeroso, lívido. «No la 
veré decidió. No me hará esto, no permitiré que me haga esa perrada. ».  
  La avenida Pardo continuaba solitaria. Acelerando el paso sin cesar, caminó hasta el 
cruce con la avenida Grau; allí vaciló. Sintió frío; había olvidado el saco en su cuarto y la 

sola camisa no bastaba para protegerlo del viento que venía del mar y se enredaba en el 
denso ramaje de los ficus con un suave murmullo. La temida imagen de Flora y Rubén 
juntos le dio valor, y siguió andando. Desde la puerta del bar vecino al cine Montecarlo, los 



vio en la mesa de costumbre, dueños del ángulo que formaban las paredes del fondo y de la 

izquierda. Francisco, el Melanés, Tobías, el Escolar lo descubrían y, después de un instante 
de sorpresa, se volvían hacia Rubén, los rostros maliciosos, excitados. Recuperó el aplomo 
de inmediato: frente a los hombres sí sabía comportarse. 
  —Hola —les dijo, acercándose—. ¿Qué hay de nuevo? 
  —Siéntate —le alcanzó una silla el Escolar—. ¿Qué milagro te ha traído por aquí? 
  —Hace siglos que no venías —dijo Francisco. 

  —Me provocó verlos —dijo Miguel, cordialmente—. Ya sabía que estaban aquí. 
¿De qué se asombran? ¿O ya no soy un pajarraco? 
  Tomó asiento entre el Melanés y Tobías. Rubén estaba al frente. 
  —¡Cuncho! —gritó el Escolar—. Trae otro vaso. Que no esté muy mugriento. 
  Cuncho trajo el vaso y el Escolar lo llenó de cerveza. Miguel dijo «por los 
pajarracos» y bebió. 

  —Por poco te tomas el vaso también —dijo Francisco—. ¡Qué ímpetus! 
  —Apuesto a que fuiste a misa de una —dijo el Melanés, un párpado plegado por la 
satisfacción, como siempre que iniciaba algún enredo—. ¿O no? 
  —Fui —dijo Miguel, imperturbable—. Pero sólo para ver a una hembrita. Nada 
más. 
  Miró a Rubén con ojos desafiantes, pero él no se dio por aludido; jugueteaba con los 

dedos sobre la mesa y, bajito, la punta de la lengua entre los dientes, silbaba La niña Popof, 
de Pérez Prado. 
  —¡Buena! —aplaudió el Melanés—. Buena, don Juan. Cuéntanos, ¿a qué hembrita? 
  —Eso es un secreto. 
  —Entre los pajarracos no hay secretos —recordó Tobías—. ¿Ya te has olvidado? 
Anda, ¿quién era? 

  —Qué te importa —dijo Miguel. 
  —Muchísimo —dijo Tobías—. Tengo que saber con quien andas para saber quién 
eres. 
  —Toma mientras —dijo el Melanés a Miguel—. Una a cero. 
  —¿A que adivino quién es? —dijo Francisco—. ¿Ustedes no? 
  —Yo ya sé —dijo Tobías. 

  —Y yo —dijo el Melanés. Se volvió a Rubén con ojos y voz muy inocentes—. Y 
tú, cuñado, ¿adivinas quién es? 
  —No —dijo Rubén, con frialdad—. Y tampoco me importa. 
  —Tengo llamitas en el estómago —dijo el Escolar—. ¿Nadie va a pedir una 
cerveza? 
  El Melanés se pasó un patético dedo por la garganta: 

  —I haven’t money, darling —dijo. 
  —Pago una botella —anunció Tobías, con ademán solemne—. A ver quién me 
sigue, hay que apagarle las llamitas a este baboso. 
  —Cuncho, bájate media docena de Cristales —dijo Miguel. 
  Hubo gritos de júbilo, exclamaciones. 
  —Eres un verdadero pajarraco —afirmó Francisco. 
  —Sucio, pulguiento —agregó el Melanés—, sí, señor, un pajarraco de la pitri-mitri. 

  Cuncho trajo las cervezas. Bebieron. Escucharon al Melanés referir historias 
sexuales, crudas, extravagantes y afiebradas y se entabló entre Tobías y Francisco una recia 
polémica sobre fútbol. El Escolar contó una anécdota. Venía de Lima a Miraflores en un 



colectivo; los demás pasajeros bajaron en la avenida Arequipa. A la altura de Javier Prado 

subió el cachalote Tomasso, ese albino de dos metros que sigue en Primaria, vive por la 
Quebrada ¿ya captan?; simulando gran interés por el automóvil comenzó a hacer preguntas 
al chofer, inclinado hacia el asiento de adelante, mientras rasgaba con una navaja, 
suavemente, el tapiz del espaldar. 
  —Lo hacía porque yo estaba ahí —afirmó el Escolar—. Quería lucirse. 
  —Es un retrasado mental —dijo Francisco—. Esas cosas se hacen a los diez años. A 

su edad, no tiene gracia. 
  —Tiene gracia lo que pasó después —rio el Escolar—. Oiga chofer, ¿no ve que este 
cachalote está destrozando su carro? 
  —¿Qué? —dijo el chofer, frenando en seco. Las orejas encarnadas, los ojos 
espantados, el cachalote Tomasso forcejeaba con la puerta. 
  —Con su navaja —dijo el Escolar—. Fíjese cómo le ha dejado el asiento. 

  El cachalote logró salir por fin. Echó a correr por la avenida Arequipa; el chofer iba 
tras él, gritando: agarren a ese desgraciado. 
  —¿Lo agarró? —preguntó el Melanés. 
  —No sé. Yo desaparecí. Y me robé la llave del motor, de recuerdo. Aquí la tengo. 
  Sacó de su bolsillo una pequeña llave plateada y la arrojó sobre la mesa. Las 
botellas estaban vacías. Rubén miró su reloj y se puso de pie. 

  —Me voy —dijo—. Ya nos vemos. 
  —No te vayas —dijo Miguel—. Estoy rico hoy día. Los invito a almorzar a todos. 
  Un remolino de palmadas cayó sobre él, los pajarracos le agradecieron con 
estruendo, lo alabaron. 
  —No puedo —dijo Rubén—. Tengo que hacer. 
  —Anda vete nomás, buen mozo —dijo Tobías—. Y salúdame a Marthita. 

  —Pensaremos mucho en ti, cuñado —dijo el Melanés. 
  —No —exclamó Miguel—. Invito a todos o a ninguno. Si se va Rubén, nada. 
  —Ya has oído, pajarraco Rubén —dijo Francisco—, tienes que quedarte. 
  —Tienes que quedarte —dijo el Melanés—, no hay tutías. 
  —Me voy —dijo Rubén. 
  —Lo que pasa es que estás borracho —dijo Miguel—. Te vas porque tienes miedo 

de quedar en ridículo delante de nosotros, eso es lo que pasa. 
  —¿Cuántas veces te he llevado a tu casa boqueando? —dijo Rubén—. ¿Cuántas te 
he ayudado a subir la reja para que no te pesque tu papá? Resisto diez veces más que tú. 
  —Resistías —dijo Miguel—. Ahora está difícil. ¿Quieres ver? 
  —Con mucho gusto —dijo Rubén—. ¿Nos vemos a la noche, aquí mismo? 
  —No. En este momento. —Miguel se volvió hacia los demás, abriendo los brazos. 

—Pajarracos, estoy haciendo un desafío. 
  Dichoso, comprobó que la antigua fórmula conservaba intacto su poder. En medio 
de la ruidosa alegría que había provocado, vio a Rubén sentarse, pálido. 
  —¡Cuncho! —gritó Tobías—. El menú. Y dos piscinas de cerveza. Un pajarraco 
acaba de lanzar un desafío. 
  Pidieron bistecs a la chorrillana y una docena de cervezas. Tobías dispuso tres 
botellas para cada uno de los competidores y las demás para el resto. Comieron hablando 

apenas. Miguel bebía después de cada bocado y procuraba mostrar animación, pero el 
temor de no resistir lo suficiente crecía a medida que la cerveza depositaba en su garganta 
un sabor ácido. Cuando acabaron las seis botellas, hacía rato que Cuncho había retirado los 



platos. 

  —Ordena tú —dijo Miguel a Rubén. 
  —Otras tres por cabeza. 
  Después del primer vaso de la nueva tanda, Miguel sintió que los oídos le 
zumbaban; su cabeza era una lentísima ruleta, todo se movía.  
  —Me hago pis —dijo—. Voy al baño. 
  Los pajarracos rieron. 

  —¿Te rindes? —preguntó Rubén. 
  —Voy a hacer pis —gritó Miguel—. Si quieres, que traigan más. 
  En el baño, vomitó. Luego se lavó la cara, detenidamente, procurando borrar toda 
señal reveladora. Su reloj marcaba las cuatro y media. Pese al denso malestar, se sintió 
feliz. Rubén ya no podía hacer nada. Regresó donde ellos. 
  —Salud —dijo Rubén, levantando el vaso. 

  «Está furioso, pensó Miguel. Pero ya lo fregué». 
  —Huele a cadáver —dijo el Melanés—. Alguien se nos muere por aquí. 
  —Estoy nuevecito —aseguró Miguel, tratando de dominar el asco y el mareo. 
  —Salud —repetía Rubén. 
  Cuando hubieron terminado la última cerveza, su estómago parecía de plomo, las 
voces de los otros llegaban a sus oídos como una confusa mezcla de ruidos. Una mano 

apareció de pronto bajo sus ojos, era blanca y de largos dedos, lo cogía del mentón, lo 
obligaba a alzar la cabeza, la cara de Rubén había crecido. Estaba chistoso, tan despeinado 
y colérico. 
  —¿Te rindes, mocoso? Miguel se incorporó de golpe y empujó a Rubén, pero antes 
que el simulacro prosperara, intervino el Escolar. 
  —Los pajarracos no pelean nunca —dijo, obligándolos a sentarse—. Los dos están 

borrachos. Se acabó. Votación. 
  El Melanés, Francisco y Tobías accedieron a otorgar el empate, de mala gana.  
  —Yo ya había ganado —dijo Rubén—. Este no puede ni hablar. Mirenlo. 
  Efectivamente, los ojos de Miguel estaban vidriosos, tenía la boca abierta y de su 
lengua chorreaba un hilo de saliva. 
  —Cállate —dijo el Escolar—. Tú no eres un campeón que digamos, tomando 

cerveza. 
  —No eres un campeón tomando cerveza —subrayó el Melanés—. Sólo eres un 
campeón de natación, el trome de las piscinas. 
  —Mejor tú no hables —dijo Rubén—; ¿no ves que la envidia te corroe? 
  —Viva la Esther Williams de Miraflores —dijo el Melanés. 
  —Tremendo vejete y ni siquiera sabes nadar —dijo Rubén—. ¿No quieres que te dé 

una clases? 
  —Ya sabemos, maravilla —dijo el Escolar—. Has ganado un campeonato de 
natación. Y todas las chicas se mueren por ti. Eres un campeoncito. 
  —Este no es campeón de nada —dijo Miguel, con dificultad—. Es pura pose. 
  —Te estás muriendo —dijo Rubén—. ¿Te llevo a tu casa, niñita? 
  —No estoy borracho —aseguró Miguel—. Y tú eres pura pose. 
  —Estás picado porque le voy a caer a Flora —dijo Rubén—. Te mueres de celos. 

¿Crees que no capto las cosas? 
  —Pura pose —dijo Miguel—. Ganaste porque tu padre es Presidente de la 
Federación, todo el mundo sabe que hizo trampa, descalificó al Conejo Villarán, sólo por 



eso ganaste. 

  —Por lo menos nado mejor que tú —dijo Rubén—, que ni siquiera sabes correr 
olas. 
  —Tú no nadas mejor que nadie —dijo Miguel—. Cualquiera te deja botado. 
  —Cualquiera —dijo el Melanés—. Hasta Miguel, que es una madre. 
  —Permítanme que me sonría —dijo Rubén. 
  —Te permitimos —dijo Tobías—. No faltaba más. 

  —Se me sobran porque estamos en invierno —dijo Rubén—. Si no, los desafiaba a 
ir a la playa, a ver si en el agua son tan sobrados. 
  —Ganaste el campeonato por tu padre —dijo Miguel—. Eres pura pose. Cuando 
quieras nadar conmigo, me avisas nomás, con toda confianza. En la playa, en el Terrazas, 
donde quieras. 
  —En la playa —dijo Rubén—. Ahora mismo. 

  —Eres pura pose —dijo Miguel. 
  El rostro de Rubén se iluminó de pronto y sus ojos, además de rencorosos, se 
volvieron arrogantes. 
  —Te apuesto a ver quién llega primero a la reventazón —dijo. 
  —Pura pose —dijo Miguel. 
  —Si ganas —dijo Rubén—, te prometo que no le caigo a Flora. Y si yo gano tú te 

vas con la música a otra parte. 
  —¿Qué te has creído? —balbuceó Miguel—. Maldita sea, ¿qué es lo que te has 
creído? 
  —Pajarracos —dijo Rubén, abriendo los brazos—, estoy haciendo un desafío. 
  —Miguel no está en forma ahora —dijo el Escolar—. ¿Por qué no se juegan a Flora 
a cara o sello? 

  —Y tú por qué te metes —dijo Miguel—. Acepto. Vamos a la playa. 
  —Están locos —dijo Francisco—. Yo no bajo a la playa con este frío. Hagan otra 
apuesta. 
  —Ha aceptado —dijo Rubén—. Vamos. 
  —Cuando un pajarraco hace un desafío, todos se meten la lengua al bolsillo —dijo 
Melanés—. Vamos a la playa. Y si no se atreven a entrar al agua, los tiramos nosotros. 

  —Los dos están borrachos —insistió el Escolar—. El desafío no vale. 
  —Cállate, Escolar —rugió Miguel—. Ya estoy grande, no necesito que me cuides. 
  —Bueno —dijo el Escolar, encogiendo los hombros—. Friégate, nomás. 
  Salieron. Afuera los esperaba una atmósfera quieta, gris. Miguel respiró hondo; se 
sintió mejor. Caminaban adelante Francisco, el Melanés y Rubén. Atrás, Miguel y el 
Escolar. En la avenida Grau había algunos transeúntes; la mayoría, sirvientas de trajes 

chillones en su día de salida. Hombres cenicientos, de gruesos cabellos lacios, merodeaban 
a su alrededor y las miraban con codicia; ellas reían mostrando sus dientes de oro. Los 
pajarracos no les prestaban atención. Avanzaban a grandes trancos y la excitación los iba 
ganando, poco a poco. 
  —¿Ya se te pasó? —dijo el Escolar. 
  —Si —respondió Miguel—. El aire me ha hecho bien. 
  En la esquina de la avenida Pardo, doblaron. Marchaban desplegados como una 

escuadra, en una misma línea, bajo los ficus de la alameda, sobre las losetas hinchadas a 
trechos por las enormes raíces de los árboles que irrumpían a veces en la superficie como 
garfios. Al bajar por la Diagonal, cruzaron a dos muchachas. Rubén se inclinó, 



ceremonioso. 

  —Hola, Rubén —cantaron ellas, a dúo. 
  Tobías las imitó, aflautando la voz: 
  —Hola, Rubén, príncipe. 
  La avenida Diagonal desemboca en una pequeña quebrada que se bifurca; por un 
lado, serpentea el Malecón, asfaltado y lustroso; por el otro, hay una pendiente que 
contornea el cerro y llega hasta el mar. Se llama «la bajada a los baños», su empedrado es 

parejo y brilla por el repaso de las llantas de los automóviles y los pies de los bañistas de 
muchísimos veranos. 
  —Entremos en calor, campeones —gritó el Melanés, echándose a correr. Los demás 
lo imitaron. Corrían contra el viento y la delgada bruma que subían desde la playa, sumidos 
en un emocionante torbellino; por sus oídos, su boca y sus narices penetraba el aire a sus 
pulmones y una sensación de alivio y desintoxicación se expandía por su cuerpo a medida 

que el declive se acentuaba y en un momento sus pies no obedecían ya sino a una fuerza 
misteriosa que provenía de lo más profundo de la tierra. Los brazos como hélices, en sus 
lenguas un aliento salado, los pajarracos descendieron la bajada a toda carrera, hasta la 
plataforma circular, suspendida sobre el edificio de las casetas. El mar se desvanecía a unos 
cincuenta metros de la orilla, en una espesa nube que parecía próxima a arremeter contra 
los acantilados, altas moles oscuras plantadas a lo largo de toda la bahía.  

  —Regresemos —dijo Francisco—. Tengo frío. 
  Al borde de la plataforma hay un cerco manchado a pedazos por el musgo. Una 
abertura señala el comienzo de la escalerilla, casí vertical, que baja hasta la playa. Los 
pajarracos contemplaban desde allí, a sus pies, una breve cinta de agua libre, y la superficie 
inusitada, bullente, cubierta por la espuma de las olas. 
  —Me voy si este se rinde —dijo Rubén. 

  —¿Quién habla de rendirse? —repuso Miguel—. ¿Pero qué te has creído? 
  Rubén bajó la escalerilla a saltos, a la vez que se desabotonaba la camisa. 
  —¡Rubén! —gritó el Escolar—. ¿Estás loco? ¡Regresa! 
  Pero Miguel y los otros también bajaban y el Escolar los siguió. 
  En el verano, desde la baranda del largo y angosto edificio recostado contra el cerro, 
donde se hallan los cuartos de los bañistas, hasta el limite curvo del mar, había un declive 

de piedras plomizas donde la gente se asoleaba. La pequeña playa hervía de animación 
desde la mañana hasta el crepúsculo. Ahora el agua ocupaba el declive y no había 
sombrillas de colores vivísimos, ni muchachas elásticas de cuerpos tostados, no resonaban 
los gritos melodramáticos de los niños y de las mujeres cuando una ola conseguía 
salpicarlos antes de regresar arrastrando rumorosas piedras y guijarros, no se veía ni un hilo 
de playa, pues la corriente inundaba hasta el espacio limitado por las sombrías columnas 

que mantienen el edificio en vilo, y, en el momento de la resaca, apenas se descubrían los 
escalones de madera y los soportes de cemento, decorados por estalactitas y algas. 
  —La reventazón no se ve —dijo Rubén—. ¿Cómo hacemos? 
  Estaban en la galería de la izquierda, en el sector correspondiente a las mujeres; 
tenían los rostros serios. 
  —Esperen hasta mañana —dijo el Escolar—. Al mediodía estará despejado. Así 
podremos controlarlos. 

  —Ya que hemos venido hasta aquí que sea ahora —dijo el Melanés—. Pueden 
controlarse ellos mismos. 
  —Me parece bien —dijo Rubén—. ¿Y a ti? 



  —También —dijo Miguel. 

  Cuando estuvieron desnudos, Tobías bromeó acerca de las venas azules que 
escalaban el vientre liso de Miguel. Descendieron. La madera de los escalones, lamida 
incesantemente por el agua desde hacía meses, estaba resbaladiza y muy suave. Prendido al 
pasamanos de hierro para no caer, Miguel sintió un estremecimiento que subía desde la 
planta de sus pies al cerebro. Pensó que, en cierta forma, la neblina y el frío lo favorecían, 
el éxito ya no dependía de la destreza, sino sobre todo de la resistencia, y la piel de Rubén 

estaba también cárdena, replegada en millones de carpas pequeñísimas. Un escalón más 
abajo, el cuerpo armonioso de Rubén se inclinó; tenso, aguardaba el final de la resaca y la 
llegada de la próxima ola, que venía sin bulla, airosamente, despidiendo por delante una 
bandada de trocitos de espuma. Cuando la cresta de la ola estuvo a dos metros de la 
escalera, Rubén se arrojó: los brazos como lanzas, los cabellos alborotados por la fuerza del 
impulso, su cuerpo cortó el aire rectamente y cayó sin doblarse, sin bajar la cabeza ni plegar 

las piernas, rebotó en la espuma, se hundió apenas y, de inmediato, aprovechando la marea, 
se deslizó hacia adentro; sus brazos aparecían y se hundían entre un burbujeo frenético y 
sus pies iban trazando una estela cuidadosa y muy veloz. A su vez, Miguel bajó otro 
escalón y esperó la próxima ola. Sabía que el fondo allí era escaso, que debía arrojarse 
como una tabla, duro y rígido, sin mover un músculo, o chocaría contra las piedras. Cerró 
los ojos y saltó, y no encontró el fondo, pero su cuerpo fue azotado desde la frente hasta las 

rodillas, y surgió un vivísimo escozor mientras braceaba con todas sus fuerzas para 
devolver a sus miembros el calor que el agua les había arrebatado de golpe. Estaba en esa 
extraña sección del mar de Miraflores vecina a la orilla, donde se encuentran la resaca y las 
olas, y hay remolinos y corrientes encontradas, y el último verano distaba tanto que Miguel 
había olvidado cómo franquearla sin esfuerzo. No recordaba que es preciso aflojar el 
cuerpo y abandonarse, dejarse llevar sumisamente a la deriva, bracear sólo cuando se salva 

una ola y se está sobre la cresta, en esa plancha liquida que escolta a la espuma y flota 
encima de las corrientes. No recordaba que conviene soportar con paciencia y cierta malicia 
ese primer contacto con el mar exasperado de la orilla que tironea los miembros y avienta 
chorros a la boca y los ojos, no ofrecer resistencia, ser un corcho, limitarse a tomar aire 
cada vez que una ola se avecina, sumergirse —apenas si reventó lejos y viene sin ímpetu, o 
hasta el mismo fondo si el estallido es cercano—, aferrarse a alguna piedra y esperar atento 

el estruendo sordo de su paso, para emerger de un solo impulso y continuar avanzando 
disimuladamente con las manos, hasta encontrar un nuevo obstáculo y entonces ablandarse, 
no combatir contra los remolinos, girar voluntariamente en la espiral lentísima y escapar de 
pronto, en el momento oportuno, de un solo manotazo. Luego, surge de improviso una 
superficie calma, conmovida por tumbos inofensivos; el agua es clara, llana, y en algunos 
puntos se divisan las opacas piedras submarinas. 

  Después de atravesar la zona encrespada, Miguel se detuvo, exhausto, y tomó aire. 
Vio a Rubén a poca distancia, mirándolo. El pelo le caía sobre la frente en cerquillo; tenía 
los dientes apretados. 
  —¿Vamos? 
  —Vamos. 
  A los pocos minutos de estar nadando, Miguel sintió que el frío, momentáneamente 
desaparecido, lo invadía de nuevo, y apuró el pataleo porque era en las piernas, en las 

pantorrillas sobre todo, donde el agua actuaba con mayor eficacia, insensibilizándolas 
primero, luego endureciéndolas. Nadaba con la cara sumergida y, cada vez que el brazo 
derecho se hallaba afuera, volvía la cabeza para arrojar el aire retenido y tomar otra 



provisión con la que hundía una vez más la frente y la barbilla, apenas, para no frenar su 

propio avance y, al contrario, hendir el agua como una proa y facilitar el desliz. A cada 
brazada veía con un ojo a Rubén, nadando sobre la superficie, suavemente, sin esfuerzo, sin 
levantar espuma ahora, con la delicadeza y la facilidad de una gaviota que planea. Miguel 
trataba de olvidar a Rubén y al mar y a la reventazón (que debía estar lejos aún, pues el 
agua era limpia, sosegada, y sólo atravesaban tumbos recién iniciados), quería recordar 
únicamente el rostro de Flora, el vello de sus brazos que en los días de sol centelleaba como 

un diminuto bosque de hilos de oro, pero no podía evitar que, a la imagen de la muchacha, 
sucediera otra, brumosa, excluyente, atronadora, que caía sobre Flora y la ocultaba, la 
imagen de una montaña de agua embravecida, no precisamente la reventazón (a la que 
había llegado una vez hacía dos veranos, y cuyo oleaje era intenso, de espuma verdosa y 
negruzca, porque en ese lugar, más o menos, terminaban las piedras y empezaba el fango 
que las olas extraían a la superficie y entreveraban con los nidos de algas y malaguas, 

tiñendo el mar), sino, más bien, en un verdadero océano removido por cataclismos 
interiores, en el que se elevaban olas descomunales, que hubieran podido abrazar a un barco 
entero y lo hubieran revuelto con asombrosa rapidez, despidiendo por los aires a pasajeros, 
lanchas, mástiles, velas, boyas, marineros, ojos de buey y banderas. 
  Dejó de nadar, su cuerpo se hundió hasta quedar vertical, alzó la cabeza y vio a 
Rubén que se alejaba. Pensó llamarlo con cualquier pretexto, decirle «por qué no 

descansamos un momento», pero no lo hizo. Todo el frío de su cuerpo parecía concentrarse 
en las pantorrillas, sentía los músculos agarrotados, la piel tirante, el corazón acelerado. 
Movió los pies febrilmente. Estaba en el centro de un circulo de agua oscura, amurallado 
por la neblina. Trató de distinguir la playa, o cuando menos la sombra de los acantilados, 
pero esa gasa equívoca que se iba disolviendo a su paso, no era transparente. Sólo veía una 
superficie breve, verde negruzca, y un manto de nubes, a ras de agua. Entonces, sintió 

miedo. Lo asaltó el recuerdo de la cerveza que había bebido, y pensó «fijo que eso me ha 
debilitado». Al instante pareció que sus brazos y piernas desaparecían. Decidió regresar, 
pero después de unas brazadas en dirección a la playa, dio media vuelta y nadó lo más 
ligero que pudo. «No llego a la orilla solo», se decía, «mejor estar cerca de Rubén, si me 
agoto le diré me ganaste pero regresemos. Ahora nadaba sin estilo, la cabeza en alto, 
golpeando el agua con los brazos tiesos, la vista clavada en el cuerpo imperturbable que lo 

precedía». 
  La agitación y el esfuerzo desentumecieron sus piernas, su cuerpo recobró algo de 
calor, la distancia que lo separaba de Rubén había disminuido y eso lo serenó. Poco 
después lo alcanzaba; estiró un brazo, cogió uno de sus pies. Instantáneamente el otro se 
detuvo. Rubén tenía muy enrojecidas las pupilas y la boca abierta. 
  —Creo que nos hemos torcido —dijo Miguel—. Me parece que estamos nadando 

de costado a la playa. 
  Sus dientes castañeteaban, pero su voz era segura. Rubén miró a todos lados. 
Miguel lo observaba, tenso. 
  —Ya no se ve la playa —dijo Rubén. 
  —Hace mucho rato que no se ve —dijo Miguel—. Hay mucha neblina. 
  —No nos hemos torcido —dijo Rubén—. Mira. Ya se ve la espuma. 
  En efecto, hasta ellos llegaban unos tumbos condecorados por una orla de espuma 

que se deshacía y, repentinamente, rehacía. Se miraron, en silencio. 
  —Ya estamos cerca de la reventazón, entonces —dijo, al fin, Miguel. 
  —Si. Hemos nadado rápido. 



  —Nunca había visto tanta neblina. 

  —¿Estás muy cansado? —preguntó Rubén. 
  —¿Yo? Estás loco. Sigamos. 
  Inmediatamente lamentó esa frase, pero ya era tarde. Rubén había dicho «bueno, 
sigamos». 
  Llegó a contar veinte brazadas antes de decirse que no podía más: casi no avanzaba, 
tenía la pierna derecha semi—inmovilizada por el frío, sentía los brazos torpes y pesados. 

Acezando, gritó «¡Rubén!». Este seguía nadando. "¡Rubén, Rubén!». Giró y comenzó a 
nadar hacia la playa, a chapotear más bien, con desesperación, y de pronto rogaba a Dios 
que lo salvara, sería bueno en el futuro, obedecería a sus padres, no faltaría a la misa del 
domingo y, entonces, recordó haber confesado a los pajarracos «voy a la iglesia sólo a ver a 
una hembrita»y tuvo una certidumbre como una puñalada: Dios iba a castigarlo, 
ahogándolo en esas aguas turbias que golpeaba frenético, aguas bajo las cuales lo 

aguardaba una muerte atroz y, después, quizás, el infierno. En su angustia surgió entonces 
como un eco, cierta frase pronunciada alguna vez por el padre Alberto en la clase de 
religión, sobre la bondad divina que no conoce limites, y mientras azotaba el mar con los 
brazos —sus piernas colgaban como plomadas transversales—, moviendo los labios rogó a 
Dios que fuera bueno con él, que era tan joven, y juró que iría al seminario si se salvaba, 
pero un segundo después rectificó, asustado, y prometió que en vez de hacerse sacerdote 

haría sacrificios y otras cosas, daría limosnas y Ahí descubrió que la vacilación y el regateo 
en ese instante critico podían ser fatales y entonces sintió los gritos enloquecidos de Rubén, 
muy próximos, y volvió la cabeza y lo vio, a unos diez metros, media cara hundida en el 
agua, agitando un brazo, implorando: «¡Miguel, hermanito, ven, me ahogo, no te vayas!».  
  Quedó perplejo, inmóvil, y fue de pronto como si la desesperación de Rubén 
fulminara la suya; sintió que recobraba el coraje, la rigidez de sus piernas se atenuaba.  

  —Tengo calambre en el estómago —chillaba Rubén—. No puedo más, Miguel. 
Sálvame, por lo que más quieras, no me dejes, hermanito. 
  Flotaba hacia Rubén, y ya iba a acercársele cuando recordó, los náufragos sólo 
atinan a prenderse como tenazas de sus salvadores y los hunden con ellos, y se alejó pero 
los gritos lo aterraban y presintió que si Rubén se ahogaba él tampoco llegaría a la playa, y 
regresó. A dos metros de Rubén, algo blanco y encogido que se hundía y emergía, gritó: 

«no te muevas, Rubén, te voy a jalar pero no trates de agarrarme, si me agarras nos 
hundimos. Rubén, te vas a quedar quieto, hermanito, yo te voy a jalar de la cabeza, no me 
toques». Se detuvo a una distancia prudente, alargó una mano hasta alcanzar los cabellos de 
Rubén. Principió a nadar con el brazo libre, esforzándose todo lo posible por ayudarse con 
las piernas. El desliz era lento, muy penoso, acaparaba todos sus sentidos, apenas 
escuchaba a Rubén quejarse monótonamente, lanzar de pronto terribles alaridos, «me voy a 

morir, sálvame, Miguel», o estremecerse por las arcadas. Estaba exhausto cuando se 
detuvo. Sostenía a Rubén con una mano, con la otra trazaba círculos en la superficie. 
Respiró hondo por la boca. Rubén tenía la cara contraída por el dolor, los labios plegados 
en una mueca insólita. 
  —Hermanito —susurró Miguel—, ya falta poco, haz un esfuerzo. Contesta, Rubén. 
Grita. No te quedes así. 
  Lo abofeteó con fuerza y Rubén abrió los ojos, movió la cabeza débilmente. 

  —Grita, hermanito —repitió Miguel—. Trata de estirarte. Voy a sobarte el 
estómago. Ya falta poco, no te dejes vencer. 
  Su mano buscó bajo el agua, encontró una bola dura que nacía en el ombligo de 



Rubén y ocupaba gran parte del vientre. La repasó, muchas veces, primero despacio, luego 

fuertemente, y Rubén gritó: «¡no quiero morirme, Miguel, sálvame!».  
  Comenzó a nadar de nuevo, arrastrando a Rubén esta vez de la barbilla. Cada vez 
que un tumbo los sorprendía, Rubén se atragantaba, Miguel le indicaba a gritos que 
escupiera. Y siguió nadando, sin detenerse un momento, cerrando los ojos a veces, animado 
porque en su corazón había brotado una especie de confianza, algo caliente y orgulloso, 
estimulante, que lo protegía contra el frío y la fatiga. Una piedra raspó uno de sus pies y él 

dio un grito y apuró. Un momento después podía pararse y pasaba los brazos en torno a 
Rubén. Teniéndolo apretado contra él, sintiendo su cabeza apoyada en uno de sus hombros, 
descansó largo rato. Luego ayudó a Rubén a extenderse de espaldas, y soportándolo en el 
antebrazo, lo obligó a estirar las rodillas; le hizo masajes en el vientre hasta que la dureza 
fue cediendo. Rubén ya no gritaba, hacía grandes esfuerzos por estirarse del todo y con sus 
manos se frotaba también. 

  —¿Estás mejor? 
  —Si, hermanito, ya estoy bien. Salgamos. 
  Una alegría inexpresable los colmaba mientras avanzaban sobre las piedras, 
inclinados hacia adelante para enfrentar la resaca, insensibles a los erizos. Al poco rato 
vieron las aristas de los acantilados, el edificio de los baños y, finalmente, ya cerca de la 
orilla, a los pajarracos, en pie en la galería de las mujeres, mirándolos. 

  —Oye —dijo Rubén. 
  —Si. 
  —No les digas nada. Por favor, no les digas que he gritado. Hemos sido siempre 
muy amigos, Miguel. No me hagas eso. 
  —¿Crees que soy un desgraciado? —dijo Miguel—. No diré nada, no te preocupes. 
  Salieron tiritando. Se sentaron en la escalerilla, entre el alboroto de los pajarracos. 

  —Ya nos íbamos a dar el pésame a las familias —decía Tobías. 
  —Hace más de una hora que están adentro —dijo el Escolar—. Cuenten, ¿cómo ha 
sido la cosa? 
  Hablando con calma, mientras se secaba el cuerpo con la camiseta, Rubén explicó: 
  —Nada. Llegamos a la reventazón y volvimos. Así somos los pajarracos. Miguel 
me ganó. Apenas por una puesta de mano. Claro que si hubiera sido en una piscina, habría 

quedado en ridículo. 
  Sobre la espalda de Miguel, que se había vestido sin secarse, llovieron las palmadas 
de felicitación. 
  —Te estás haciendo un hombre —le decía el Melanés. 
  Miguel no respondió. Sonriendo, pensaba que esa misma noche iría al Parque 
Salazar; todo Miraflores sabría ya, por boca del Melanés, que había vencido esa prueba 

heroica y Flora lo estaría esperando con los ojos brillantes. Se abría, frente a él, un porvenir 
dorado. 
  



 UN VISITANTE 

 

 
   

 
  Los arenales lamen la fachada del tambo y allí acaban: desde el hueco que sirve de 
puerta o por entre los carrizos, la mirada resbala sobre una superficie blanca y lánguida 
hasta encontrar el cielo. Detrás del tambo, la tierra es dura y áspera, y a menos de un 
kilómetro comienzan los cerros bruñidos, cada uno más alto que el anterior y estrechamente 
unidos; las cumbres se incrustan en las nubes como agujas o hachas. A la izquierda, 

angosto, sinuoso, estirándose al borde de la arena y creciendo sin tregua hasta desaparecer 
entre dos lomas, ya muy lejos del tambo, está el bosque; matorrales, plantas salvajes y una 
hierba seca y rampante que lo oculta todo, el terreno quebrado, las culebras, las minúsculas 
ciénagas. Pero el bosque es sólo un anuncio de la selva, un simulacro: acaba al final de una 
hondonada, al pie de una maciza montaña, tras la cual se extiende la selva verdadera. Y 
doña Merceditas lo sabe; una vez, hace años, trepó al vértice de esa montaña y contempló 

desde allí, con ojos asombrados, a través de los manchones de nubes que flotaban a sus 
pies, la plataforma verde, desplegada a lo ancho y a lo largo, sin un claro. 
  Ahora, doña Merceditas dormita echada sobre dos costales. La cabra, un poco más 
allá, escarba la arena con el hocico, mastica empeñosamente una raja de madera o bala al 
aire tibio de la tarde. De pronto, endereza las orejas y queda tensa. La mujer entreabre los 
ojos. 

  —¿Qué pasa, Cuera? 
  El animal tira de la cuerda que la une a la estaca. La mujer se pone de pie, 
trabajosamente. A unos cincuenta metros, el hombre se recorta nítido contra el horizonte, su 
sombra lo precede en la arena. La mujer se lleva una mano a la frente como visera. Mira 
rápidamente en torno; luego, queda inmóvil. El hombre está muy cerca; es alto, escuálido, 
muy moreno; tiene el cabello crespo y los ojos burlones. Su camisa descolorida flamea 

sobre el pantalón de bayeta, arremangado hasta las rodillas. Sus piernas parecen dos tarugos 
negros. 
  —Buenas tardes, señora Merceditas. —Su voz es melodiosa y sarcástica. La mujer 
ha palidecido. 
  —¿Qué quieres? —murmura. 
  —¿Me reconoce, no es verdad? Vaya, me alegro. Si usted es tan amable, quisiera 

comer algo. Y beber. Tengo mucha sed. 
  —Ahí adentro hay cerveza y fruta. 
  —Gracias, señora Merceditas. Es usted muy bondadosa. Como siempre. ¿Podría 
acompañarme? 
  —¿Para qué? —La mujer lo mira con recelo; es gorda y entrada en años, pero de 
piel tersa; va descalza—. Ya conoces el tambo. 

  —¡Oh! —dice el hombre, en tono cordial—. No me gusta comer solo. Da tristeza. 
  La mujer vacila un momento. Luego camina hacia el tambo, arrastrando los pies 
dentro de la arena. Entra. Destapa una botella de cerveza. 
  —Gracias, muchas gracias, señora Merceditas. Pero prefiero leche. Ya que ha 
abierto esa botella, ¿por qué no se la toma? 
  —No tengo ganas. 



  —Vamos, señora Merceditas, no sea usted así. Tómesela a mi salud. 

  —No quiero. 
  La expresión del hombre se agria. 
  —¿Está sorda? Le he dicho que se tome esa botella. ¡Salud! 
  La mujer levanta la botella con las manos y bebe, lentamente, a pequeños sorbos. 
En el mostrador sucio y agujereado, brilla una jarra de leche. El hombre espanta de un 
manotazo a las moscas que revolotean alrededor, alza la jarra y bebe un largo trago. Sus 

labios quedan cubiertos por un bozal de nata que la lengua, segundos después, borra 
ruidosamente. 
  —¡Ah! —dice, relamiéndose—. Qué buena estaba la leche, señora Merceditas. Fijo 
que es de cabra, ¿no? Me ha gustado mucho. ¿Ya terminó la botella? ¿Por qué no se abre 
otra? ¡Salud! 
  La mujer obedece sin protestar; el hombre devora dos plátanos y una naranja.  

  —Oiga, señora Merceditas, no sea usted un viva. La cerveza se le está derramando 
por el cuello. Le va a mojar su vestido. No desperdicie así las cosas. Abra otra botella y 
tómesela en honor de Numa. ¡Salud! 
  El hombre continúa repitiendo «salud» hasta que en el mostrador hay cuatro botellas 
vacías. La mujer tiene los ojos vidriosos; eructa, escupe, se sienta sobre un costal de fruta. 
  —¡Dios mío! —dice el hombre—. ¡Qué mujer! Es usted una borrachita, señora 

Merceditas. Perdone que se lo diga. 
  —Esto que haces con una pobre vieja te va a pesar, Jamaiquino. Ya lo verás. 
  —Tiene la lengua algo trabada. 
  —¿De veras? —dice el hombre, aburridamente—. A propósito, ¿a qué hora vendrá 
Numa? 
  —¿Numa? 

  —¡Oh, es usted terrible, señora Merceditas, cuando no quiere entender las cosas! ¿A 
qué hora vendrá? 
  —Eres un negro sucio, Jamaiquino. Numa te va a matar. 
  —¡No diga esas palabras, señora Merceditas! —Bosteza—. Bueno, creo que 
tenemos todavía para un rato. Seguramente hasta la noche. Vamos a echar un sueñecito, ¿le 
parece bien? 

  Se levanta y sale. Va hacia la cabra. El animal lo mira con desconfianza. La desata. 
Regresa al tambo haciendo girar la cuerda como una hélice y silbando: la mujer no está. En 
el acto, desaparece la perezosa, lasciva calma de sus gestos. Recorre a grandes saltos el 
local, maldiciendo. Luego, avanza hacia el bosquecillo seguido por la cabra. Esta descubre 
a la mujer tras de un arbusto, comienza a lamerla. El Jamaiquino ríe viendo las miradas 
rencorosas que lanza la mujer a la cabra. Hace un simple ademán y doña Merceditas se 

dirige al tambo. 
  —De veras que es usted una mujer terrible, si señor. ¡Qué ocurrencias tiene! 
  Le ata los pies y las manos. Luego la carga fácilmente y la deposita sobre el 
mostrador. Se la queda mirando con malicia y, de pronto, comienza a hacerle cosquillas en 
las plantas de los pies, que son rugosas y anchas. La mujer se retuerce con las carcajadas; 
su rostro revela desesperación. El mostrador es estrecho y, con los estremecimientos, doña 
Merceditas se aproxima al canto: por fin rueda pesadamente al suelo. 

  —¡Qué mujer tan terrible, si señor! —repite—. Se hace la desmayada y me está 
espiando con un ojo. ¡Usted no tiene cura, señora Merceditas! 
  La cabra, la cabeza metida en la habitación, observa a la mujer, fijamente. 



  El relincho de los caballos sobreviene al final de la tarde; ya oscurece. La señora 

Merceditas levanta la cara y escucha, los ojos muy abiertos. 
  —Son ellos —dice el Jamaiquino. Se para de un salto. Los caballos siguen 
relinchando y piafando. Desde la puerta del tambo, el hombre grita, colérico: —¿Se ha 
vuelto loco, Teniente? ¿Se ha vuelto loco? 
  En un recodo del cerro, de unas rocas, surge el Teniente; es pequeño y rechoncho: 
lleva botas de montar, su rostro suda. Mira cautelosamente. 

  —¿Está usted loco? —repite el Jamaiquino—. ¿Qué le pasa? 
  —No me levantes la voz, negro —dice el Teniente—. Acabamos de llegar. ¿Qué 
ocurre? 
  —¿Cómo qué ocurre? Mande a su gente que se lleve lejos los caballos. ¿No sabe 
usted su oficio? 
  El Teniente enrojece. 

  —Todavía no estás libre, negro —dice—. Más respeto. 
  —Esconda los caballos y córteles la lengua si quiere. Pero que no se los sienta. Y 
espere ahí. Yo le daré la señal. —El Jamaiquino despliega la boca y la sonrisa que se dibuja 
en su rostro es insolente. —¿No ve que ahora tiene que obedecerme? 
  El Teniente duda unos segundos. 
  —Pobre de ti si no viene —dice. Y, volviendo la cabeza, ordena—: Sargento 

Lituma, esconda los caballos. 
  —A la orden, mi Teniente —dice alguien detrás del cerro. Se oye ruido de cascos. 
Luego, el silencio. 
  —Así me gusta —dice El Jamaiquino—. Hay que ser obediente. Muy bien, general. 
Bravo, comandante. Lo felicito, capitán. No se mueva de ese sitio. Le daré el aviso. 
  El Teniente le muestra el puño y desaparece entre las rocas. El Jamaiquino entra al 

tambo. Los ojos de la mujer están llenos de odio. 
  —Traidor —murmura—. Has venido con la policía. ¡Maldito! 
  —¡Qué educación, Dios mío, qué educación la suya, señora Merceditas! No he 
venido con la policía. He venido solo. Me he encontrado con el Teniente aquí. A usted le 
consta. 
  —Numa no vendrá —dice la mujer—. Y los policías te llevarán de nuevo a la 

cárcel. Y cuando salgas, Numa te matará. 
  —Tiene usted malos sentimientos, señora Merceditas, no hay duda. ¡Las cosas que 
me pronostica! 
  —Traidor —repite la mujer; ha conseguido sentarse y se mantiene muy tiesa—. 
¿Crees que Numa es tonto? 
  —¿Tonto? Nada de eso. Es una cacatúa de vivo. Pero no se desespere, señora 

Merceditas. Seguro que vendrá. 
  —No vendrá. Él no es como tú. Tiene amigos. Le avisarán que aquí está la policía. 
  —¿Cree usted? Yo no creo, no tendrán tiempo. La policía ha venido por otro lado, 
por detrás de los cerros. Yo he cruzado el arenal solo. En todos los pueblos preguntaba: 
«¿La señora Merceditas sigue en el tambo? Acaban de soltarme y voy a torcerle el 
pescuezo». Más de veinte personas deben haber corrido a contárselo a Numa. ¿Cree usted 
siempre que no vendrá? ¡Dios mío, qué cara ha puesto, señora Merceditas! 

  —Si le pasa algo a Numa —balbucea la mujer, roncamente— lo vas a lamentar toda 
tu vida, Jamaiquino. 
  Este encoge los hombros. Enciende un cigarrillo y principia a silbar. Después va 



hasta el mostrador, coge la lámpara de aceite y la prende. La cuelga en uno de los carrizos 

de la puerta. 
  —Se está haciendo de noche —dice—. Venga usted por acá, señora Merceditas. 
Quiero que Numa la vea sentada en la puerta, esperándolo. ¡Ah, es cierto! No puede usted 
moverse. Perdóneme, soy muy olvidadizo. 
  Se inclina y la levanta en brazos. La deja en la arena, delante del tambo. La luz de la 
lámpara cae sobre la mujer y suaviza la piel de su rostro: parece más joven. 

  —¿Por qué haces esto, Jamaiquino? —La voz de doña Merceditas es, ahora, débil. 
  —¿Por qué? —dice el Jamaiquino—. Usted no ha estado en la cárcel, ¿no es 
verdad, señora Merceditas? Pasan los días y uno no tiene nada que hacer. Se aburre uno 
mucho allí, le aseguro. Y se pasa mucha hambre. Oiga, me estaba olvidando de un detalle. 
No puede estar con la boca abierta, no se vaya a poner a dar gritos cuando venga Numa. 
Además podría tragarse una mosca. 

  Se ríe. Registra la habitación y encuentra un trapo. Con él venda media cara a doña 
Merceditas. La examina un buen rato, divertido. 
  —Permítame que le diga que tiene un aspecto muy cómico así, señora Merceditas. 
No sé qué parece. 
  En la oscuridad del fondo del tambo, el Jamaiquino se yergue como una serpiente: 
elásticamente y sin bulla. Permanece inclinado sobre si mismo, las manos apoyadas en el 

mostrador. Dos metros adelante, en el cono de luz, la mujer está rígida, la cara avanzada, 
como olfateando el aire: también ha oído. Ha sido un ruido leve pero muy claro, 
proveniente de la izquierda, que se destacó sobre el canto de los grillos. Brota otra vez, más 
largo: las ramas del bosquecillo crujen y se quiebran, algo se acerca al umbo. «No está 
solo», susurra el Jamaiquino. Mi chica. Mete la mano en el bolsillo, saca el silbato y se lo 
pone entre los labios. Aguarda, sin moverse. La mujer se agita y el Jamaiquino maldice 

entre dientes. La ve retorcerse en el sitio y mover la cabeza como un péndulo, tratando de 
librarse de la venda. El ruido ha cesado: ¿está ya en la arena, que apaga las pisadas? La 
mujer tiene la cara vuelta hacia la izquierda y sus ojos, como los de una iguana aplastada, 
sobresalen de las órbitas. «Los ha visto», murmura el Jamaiquino. Coloca la punta de la 
lengua en el silbato: el metal es cortante. Doña Merceditas continúa moviendo la cabeza y 
gruñe con angustia. La cabra da un balido y el Jamaiquino se agazapa. Unos segundos 

después ve una sombra que desciende sobre la mujer y un brazo desnudo que se estira hacia 
la venda. Sopla con todas sus fuerzas a la vez que se arroja de un salto contra el recién 
llegado. El silbato puebla la noche como un incendio y se pierde entre las injurias que 
estallan a derecha e izquierda, seguidas de pasos precipitados. Los dos hombres han caído 
sobre la mujer. El Teniente es rápido: cuando el Jamaiquino se incorpora, una de sus manos 
aferra a Numa por los pelos y la otra sostiene el revólver junto a su sien. Cuatro guardias 

con fusiles los rodean. 
  —¡Corran! —grita el Jamaiquino a los guardias—. Los otros están en el bosque. 
¡Rápido! Se van a escapar. ¡Rápido! 
  —¡Quietos! —dice el Teniente. No le quita los ojos de encima a Numa. Éste, con el 
rabillo del ojo, trata de localizar el revólver. Parece sereno; sus manos cuelgan a los lados. 
  —Sargento Lituma, amárrelo. 
  Lituma deja el fusil en el suelo y desenrolla la soga que tiene en la cintura. Ata a 

Numa de los pies y luego lo esposa. La cabra se ha aproximado, y después de oler las 
piernas de Numa, comienza a lamerlas, suavemente. 
  —Los caballos, sargento Lituma. 



  El Teniente mete el revólver en la cartuchera y se inclina hacia la mujer. Le quita la 

venda y las amarras. Doña Merceditas se pone de pie, aparta a la cabra de un golpe en el 
lomo y se acerca a Numa. Le pasa la mano por la frente, sin decir nada.  
  —¿Qué te ha hecho? —dice Numa. 
  —Nada —dice la mujer—. ¿Quieres fumar? 
  —Teniente —insiste el Jamaiquino—. ¿Se da usted cuenta que ahí nomás, en el 
bosque, están los otros? ¿No los ha oído? Deben ser tres o cuatro, por lo menos. ¿Qué 

espera para mandar a buscarlos? 
  —Silencio, negro —dice el Teniente, sin mirarlo. Prende un fósforo y enciende el 
cigarrillo que la mujer ha puesto en la boca de Numa. Éste comienza a chupar largas 
pitadas; tiene el cigarrillo entre los dientes y arroja el humo por la nariz—. He venido a 
buscar a éste. A nadie más. 
  —Bueno —dice el Jamaiquino—. Peor para usted si no sabe su oficio. Yo ya 

cumplí. Estoy libre. 
  —Si —dice el Teniente—. Estás libre. 
  —Los caballos, mi Teniente —dice Lituma. Sujeta las riendas de cinco animales. 
  —Súbalo a su caballo, Lituma —dice el Teniente—. Irá con usted. 
  El sargento y otro guardia cargan a Numa y, después de desatarle los pies, lo sientan 
en el caballo. Lituma monta tras él. El Teniente se aproxima a los caballos y coge las 

riendas del suyo. 
  —Oiga, Teniente, ¿con quién voy yo? 
  —¿Tú? —dice el Teniente, con un pie en el estribo—. ¿Tú? 
  —Si —dice el Jamaiquino—. ¿Quién si no yo? 
  —Estás libre —dice el Teniente—. No tienes que venir con nosotros. Puedes ir 
donde quieras. 

  Lituma y los otros guardias, desde los caballos, ríen. 
  —¿Qué broma es ésta? —dice el Jamaiquino. Le tiembla la voz—. ¿No va a 
dejarme aquí, verdad, mi Teniente? Usted está oyendo esos ruidos Ahí en el bosque. Yo me 
he portado bien. He cumplido. No puede hacerme eso. 
  —Si vamos rápido, sargento Lituma —dice el Teniente—, llegaremos a Piura al 
amanecer. Por el arenal es preferible viajar de noche. Los animales se cansan menos. 

  —Mi Teniente —grita el Jamaiquino; ha cogido las riendas del caballo del oficial y 
las agita, frenético—. ¡Usted no va a dejarme aquí! ¡No puede hacer una cosa tan perversa! 
  El Teniente saca un píe del estribo y empuja al Jamaiquino, lejos. 
  —Tendremos que galopar de rato en rato —dice el Teniente—. ¿Cree usted que 
llueva, sargento Lituma? 
  —No creo, mi Teniente. El cielo está clarito. 

  —¡No puede irse sin mi! —clama el Jamaiquino, a voz en cuello. 
  La señora Merceditas comienza a reír a carcajadas, cogiéndose el estómago. 
  —Vamos —dice el Teniente. 
  —¡Teniente! —grita el Jamaiquino—. ¡Teniente, le ruego! 
  Los caballos se alejan, despacio. El Jamaiquino lo mira, atónito. La luz de la 
lámpara ilumina su cara desencajada. La señora Merceditas sigue riendo estruendosamente. 
De pronto, calla. Alza las manos hasta su boca, como una bocina. 

  —¡Numa! —grita—. Te llevaré fruta los domingos. 
  Luego, vuelve a reír, a grandes voces. En el bosquecillo brota un rumor de ramas y 
hojas secas que se quiebran. 



  



 EL ABUELO 

 

 
   

 
  Cada vez que crujía una ramita, o croaba una rana, o vibraban los vidrios de la 
cocina que estaba al fondo de la huerta, el viejecito saltaba con agilidad de su asiento 
improvisado, que era una piedra chata, y espiaba ansiosamente entre el follaje. Pero el niño 
aún no aparecía. A través de las ventanas del comedor, abiertas a la pérgola, veía en cambio 
las luces de la araña encendida hacía rato, y bajo ellas sombras imprecisas que se 

deslizaban de un lado a otro, con las cortinas, lentamente. Había sido corto de vista desde 
joven, de modo que eran inútiles sus esfuerzos por comprobar si ya cenaban o si aquellas 
sombras inquietas provenían de los árboles más altos. 
  Regresó a su asiento y esperó. La noche pasada había llovido y la tierra y las flores 
despedían un agradable olor a humedad. Pero los insectos pululaban, y los manoteos 
desesperados de don Eulogio en torno del rostro, no conseguían evitarlos: a su barbilla 

trémula, a su frente, y hasta las cavidades de sus párpados, llegaban cada momento lancetas 
invisibles a punzarle la carne. El entusiasmo y la excitación que mantuvieron su cuerpo 
dispuesto y febril durante el día habían decaído y sentía ahora cansancio y algo de tristeza. 
Le molestaba la oscuridad del vasto jardín y lo atormentaba la imagen, persistente, 
humillante, de alguien, quizá la cocinera o el mayordomo, que de pronto lo sorprendía en su 
escondrijo. «¿Qué hace usted en la huerta a estas horas, don Eulogio?». Y vendrían su hijo 

y su hija política, convencidos de que estaba loco. Sacudido por un temblor nervioso, 
volvió la cabeza y adivinó entre los macizos de crisantemos, de nardos y de rosales, el 
diminuto sendero que llegaba a la puerta falsa esquivando el palomar. Se tranquilizó 
apenas, al recordar haber comprobado tres veces que la puerta estaba junta, con el pestillo 
corrido, y que en unos segundos podía escurrirse hacía la calle sin ser visto. 
  «¿Y si hubiera venido ya?», pensó, intranquilo. Porque hubo un instante, a los pocos 

minutos de haber ingresado cautelosamente a su casa por la entrada casi olvidada de la 
huerta, en que perdió la noción del tiempo y permaneció como dormido. Sólo reaccionó 
cuando el objeto que ahora acariciaba sin saberlo, se desprendió de sus manos y le golpeó 
el muslo. Pero era imposible. El niño no podía haber cruzado la huerta todavía, porque sus 
pasos asustados lo hubieran despertado, o el pequeño, al distinguir a su abuelo, encogido y 
dormitando justamente al borde del sendero que debía conducirlo a la cocina, habría 

gritado. 
  Esta reflexión lo animó. El soplido del viento era menos fuerte, su cuerpo se 
adaptaba al ambiente, había dejado de temblar. Tentando los bolsillos de su saco, encontró 
el cuerpo duro y cilíndrico de la vela que compró esa tarde en el almacén de la esquina. 
Regocijado, el viejecito sonrió en la penumbra: rememoraba el gesto de sorpresa de la 
vendedora. Él había permanecido muy serio, taconeando con elegancia, batiendo levemente 

y en circulo su largo bastón enchapado en metal, mientras la mujer pasaba bajo sus ojos, 
cirios y velas de diversos tamaños. «Esta», dijo él, con un ademán rápido que quería 
significar molestia por el quehacer desagradable que cumplía. La vendedora insistió en 
envolverla pero don Eulogio no aceptó y abandonó la tienda con premura. El resto de la 
tarde estuvo en el Club Nacional, encerrado en el pequeño salón del rocambor donde nunca 
había nadie. Sin embargo, extremando las precauciones para evitar la solicitud de los 



mozos, echó llave a la puerta. Luego, cómodamente hundido en el confortable de insólito 

color escarlata, abrió el maletín que traía consigo y extrajo el precioso paquete. La tenía 
envuelta en su hermosa bufanda de seda blanca, precisamente la que llevaba puesta la tarde 
del hallazgo. 
  A la hora más cenicienta del crepúsculo había tomado un taxi, indicando al chofer 
que circulara por las afueras de la ciudad; corría una deliciosa brisa tibia, y la visión entre 
grisácea y rojiza del cielo seria más enigmática en medio del campo. Mientras el automóvil 

flotaba con suavidad por el asfalto, los ojitos vivaces del anciano, única señal ágil en su 
rostro fláccido, descolgado en bolsas, iban deslizándose distraídamente sobre el borde del 
canal paralelo a la carretera, cuando de pronto lo divisó. 
  —«¡Deténgase!‖ —dijo, pero el chofer no le oyó—. "¡Deténgase! ¡Pare!». 
  Cuando el auto se detuvo y en retroceso llegó al montículo de piedras, don Eulogio 
comprobó que se trataba, efectivamente, de una calavera. Teniéndola entre las manos, 

olvidó la brisa y el paisaje, y estudió minuciosamente, con creciente ansiedad, esa dura, 
terca y hostil forma impenetrable, despojada de carne y de piel, sin nariz, sin ojos, sin 
lengua. Era pequeña, y se sintió inclinado a creer que era de niño. Estaba sucia, polvorienta, 
y hería su cráneo pelado una abertura del tamaño de una moneda, con los bordes astillados. 
El orificio de la nariz era un perfecto triángulo, separado de la boca por un puente delgado 
y menos amarillo que el mentón. Se entretuvo pasando un dedo por las cuencas vacías, 

cubriendo el cráneo con la mano en forma de bonete, o hundiendo su puño por la cavidad 
baja, hasta tenerlo apoyado en el interior entonces, sacando un nudillo por el triángulo, y 
otro por la boca a manera de una larga e incisiva lengüeta, imprimía a su mano 
movimientos sucesivos, y se divertía enormemente imaginando que aquello estaba vivo.  
  Dos días la tuvo oculta en un cajón de la cómoda abultando el maletín de cuero, 
envuelta cuidadosamente, sin revelar a nadie su hallazgo. La tarde siguiente a la del 

encuentro permaneció en su habitación, paseando nerviosamente entre los muebles 
opulentos de sus antepasados. Casi no levantaba la cabeza; se diría que examinaba con 
devoción profunda y algo de pavor, los dibujos sangrientos y mágicos del circulo central de 
la alfombra, pero ni siquiera los veía. Al principio, estuvo indeciso, preocupado; podían 
sobrevenir complicaciones de familia, tal vez se reirían de él. Esta idea lo indignó y tuvo 
angustia y deseo de llorar. A partir de ese instante, el proyecto se apartó sólo una vez de su 

mente: fue cuando de pie ante la ventana, vio el palomar oscuro, lleno de agujeros, y 
recordó que en una época aquella casita de madera con innumerables puertas no estaba 
vacía, sin vida, sino habitada por animalitos grises y blancos que picoteaban con insistencia 
cruzando la madera de surcos y que a veces revoloteaban sobre los árboles y las flores de la 
huerta. Pensó con nostalgia en lo débiles y cariñosos que eran: confiadamente venían a 
posarse en su mano, donde siempre les llevaba algunos granos, y cuando hacía presión 

entornaban los ojos y los sacudía un brevísimo temblor. Luego no pensó más en ello. 
Cuando el mayordomo vino a anunciarle que estaba lista la cena, ya lo tenía decidido. Esa 
noche durmió bien. A la mañana siguiente olvidó haber soñado que una perversa fila de 
grandes hormigas rojas invadía súbitamente el palomar y causaba desasosiego entre los 
animalitos, mientras él, desde su ventana, observaba la escena con un catalejo. 
  Había imaginado que limpiar la calavera sería algo muy rápido, pero se equivocó. 
El polvo, lo que había creído polvo y era tal vez excremento por su aliento picante, se 

mantenía soldado a las paredes internas y brillaba como una mina de metal en la parte 
posterior del cráneo. A medida que la seda blanca de la bufanda se cubría de lamparones 
grises, sin que desapareciera la capa de suciedad, iba creciendo la excitación de don 



Eulogio. En un momento, indignado, arrojó la calavera, pero antes que ésta dejara de rodar, 

se había arrepentido y estaba fuera de su asiento, gateando por el suelo hasta alcanzarla y 
levantarla con precaución. Supuso entonces que la limpieza seria posible utilizando alguna 
sustancia grasienta. Por teléfono encargó a la cocina una lata de aceite y esperó en la puerta 
al mozo a quien arrancó con violencia la lata de las manos, sin prestar atención a la mirada 
inquieta con que aquél intentó recorrer la habitación por sobre su hombro. Lleno de zozobra 
empapó la bufanda en aceite y, al comienzo con suavidad, después acelerando el ritmo, 

raspó hasta exasperarse. Pronto comprobó entusiasmado que el remedio era eficaz; una 
tenue lluvia de polvo cayó a sus pies, y él ni siquiera notaba que el aceite iba humedeciendo 
también el filo de sus puños y la manga de su saco. De pronto, puesto de pie de un brinco, 
admiró la calavera que sostenía sobre su cabeza, limpia, resplandeciente, inmóvil, con unos 
puntitos como de sudor sobre la ondulante superficie de los pómulos. La envolvió de 
nuevo, amorosamente; cerró su maletín y salió del Club Nacional. El automóvil que ocupó 

en la Plaza San Martin lo dejó a la espalda de su casa, en Orrantia. Había anochecido. En la 
fría semioscuridad de la calle se detuvo un momento, temeroso de que la puerta estuviese 
clausurada. Enervado, estiró su brazo y dio un respingo de felicidad al notar que giraba la 
manija y la puerta cedía con un corto chirrido. 
  En ese momento escuchó voces en la pérgola. Estaba tan ensimismado, que incluso 
había olvidado el motivo de ese trajín febril. Las voces, el movimiento fueron tan 

imprevistos que su corazón parecía el balón de oxígeno conectado a un moribundo. Su 
primer impulso fue agacharse, pero lo hizo con torpeza, resbaló de la piedra y cayó de 
bruces. Sintió un dolor agudo en la frente y en la boca un sabor desagradable de tierra 
mojada, pero no hizo ningún esfuerzo por incorporarse y continuó allí, medio sepultado por 
las hierbas, respirando fatigosamente, temblando. En la caída había tenido tiempo de elevar 
la mano que conservaba la calavera de modo que ésta se mantuvo en el aire, a escasos 

centímetros del suelo, todavía limpia. 
  La pérgola estaba a unos veinte metros de su escondite, y don Eulogio oía las voces 
como un delicado murmullo, sin distinguir lo que decían. Se incorporó trabajosamente. 
Espiando, vio entonces en medio del arco de los grandes manzanos cuyas raíces tocaban el 
zócalo del comedor, una silueta clara y esbelta y comprendió que era su hijo. Junto a él 
había otra, más nítida y pequeña, reclinada con cierto abandono. Era la mujer. Pestañeando, 

frotando sus ojos trató angustiosamente, pero en vano, de divisar al niño. Entonces lo oyó 
reír: una risa cristalina de niño, espontánea, integral, que cruzaba el jardín como un 
animalito. No esperó más; extrajo la vela de su saco, a tientas juntó ramas, terrones y 
piedrecitas y trabajó rápidamente hasta asegurar la vela sobre las piedras y colocar a ésta, 
como un obstáculo, en medio del sendero. Luego, con extrema delicadeza para evitar que la 
vela perdiera el equilibrio, colocó encima la calavera. Presa de gran excitación, uniendo sus 

pestañas al macizo cuerpo aceitado, se alegró: la medida era justa, por el orificio del cráneo 
asomaba el puntito blanco de la vela, como un nardo. No pudo continuar observando. El 
padre había elevado la voz y, aunque sus palabras eran todavía incomprensibles, supo que 
se dirigía al niño. Hubo como un cambio de palabras entre las tres personas: la voz gruesa 
del padre, cada vez más enérgica, el rumor melodioso de la mujer, los cortos grititos 
destemplados del nieto. El ruido cesó de pronto. El silencio fue brevísimo; lo fulminó el 
nieto, chillando: «Pero conste: hoy acaba el castigo. Dijiste siete días y hoy se acaba. 

Mañana ya no voy». Con las últimas palabras escuchó pasos precipitados. 
  ¿Venía corriendo? Era el momento decisivo. Don Eulogio venció el ahogo que lo 
estrangulaba y concluyó su plan. El primer fósforo dio sólo un fugaz hilito azul. El segundo 



prendió bien. Quemándose las uñas, pero sin sentir dolor, lo mantuvo junto a la calavera, 

aun segundos después de que la vela estuviera encendida. Dudaba, porque lo que veía no 
era exactamente lo que había imaginado, cuando una llamarada súbita creció entre sus 
manos con brusco crujido, como de un pisotón en la hojarasca, y entonces quedó la 
calavera iluminada del todo, echando fuego por las cuencas, por el cráneo, por la nariz y 
por la boca. «Se ha prendido toda», exclamó maravillado. Había quedado inmóvil y repetía 
como un disco «fue el aceite, fue el aceite», estupefacto, embrujado ante la fascinante 

calavera enrollada por las llamas. 
  Justamente en ese instante escuchó el grito. Un grito salvaje, un alarido de animal 
atravesado por muchísimos venablos. El niño estaba ante él, las manos alargadas, los dedos 
crispados. Lívido, estremecido, tenía los ojos y la boca muy abiertos y estaba ahora mudo y 
rígido pero su garganta, independientemente, hacía unos extraños ruidos roncos. «Me ha 
visto, me ha visto», se decía don Eulogio, con pánico. Pero al mirarlo supo de inmediato 

que no lo había visto, que su nieto no podía ver otra cosa que aquella cabeza llameante. Sus 
ojos estaban inmovilizados con un terror profundo y eterno retratado en ellos. Todo había 
sido simultáneo: la llamarada, el aullido, la visión de esa figura de pantalón corto 
súbitamente poseída de terror. Pensaba entusiasmado que los hechos habían sido más 
perfectos incluso que su plan, cuando sintió voces y pasos que venían y entonces, ya sin 
cuidarse del ruido, dio media vuelta y a saltos, apartándose del sendero, destrozando con 

sus pisadas los macizos de crisantemos y rosales que entreveía a medida que lo alcanzaban 
los reflejos de la llama, cruzó el espacio que lo separaba de la puerta. La atravesó junto con 
el grito de la mujer, estruendoso también, pero menos sincero que el de su nieto. No se 
detuvo, no volvió la cabeza. En la calle, un viento frío hendió su frente y sus escasos 
cabellos, pero no lo notó y siguió caminando, despacio, rozando con el hombro el muro de 
la huerta sonriendo satisfecho, respirando mejor, más tranquilo. 
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  A la memoria de, 

 
  Sebastian Salazar Bondy 
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  Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los 

deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el 
segundo trampolín del Terrazas, y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. 
Ese año, cuando Cuéllar entró al Colegio Champagnat. Hermano Leoncio, ¿cierto que viene 
uno nuevo?, ¿para el «Tercero A», Hermano? Sí, el Hermano Leoncio apartaba de un 
manotón el moño que le cubría la cara. Ahora a callar. Apareció una mañana, a la hora de la 
formación, de la mano de su papá, y el Hermano Lucio lo puso a la cabeza de la fila porque 

era más chiquito todavía que Rojas, y en la clase el Hermano Leoncio lo sentó atrás, con 
nosotros, en esa carpeta vacía, jovencito. ¿Cómo se llamaba? Cuéllar, ¿y tú? Choto, ¿y tú? 
Chingolo, ¿y tú? Mañuco, ¿y tú? Lalo. ¿Miraforino? Sí, desde el mes pasado, antes vivía en 
San Antonio y ahora en Mariscal Castilla, cerca del Cine Colina. 
  Era chanconcito (pero no sobón): la primera semana salió quinto y la siguiente 
tercero y después siempre primero hasta el accidente, ahí comenzó a flojear y a sacarse 

malas notas. Los catorce Incas, Cuéllar, decía el Hermano Leoncio, y él se los recitaba sin 
respirar, los Mandamientos, las tres estrofas del Himno Marista, la poesía Mi bandera de 
López Albújar: sin respirar. Qué trome, Cuéllar, le decía Lalo y el Hermano muy buena 
memoria, jovencito; y a nosotros ¡aprendan, bellacos! Él se lustraba las uñas en la solapa 
del saco y miraba a toda la clase por encima del hombro, sobrándose (de a mentiras, en el 
fondo no era sobrado, sólo un poco loquibambio y juguetón. Y, además, buen compañero. 

Nos soplaba en los exámenes y en los recreos nos convidaba chupetes, ricacho, tofis, 
suertudo, le decía Choto, te dan más propina que a nosotros cuatro, y él por las buenas 
notas que se sacaba, y nosotros menos mal que eres buena gente, chanconcito, eso lo 
salvaba). Las clases de la Primaria terminaban a las cuatro, a las cuatro y diez el Hermano 
Lucio hacía romper filas y a las cuatro y cuarto ellos estaban en la cancha de fútbol. 
Tiraban los maletines al pasto, los sacos, las corbatas, rápido Chingolo rápido, ponte en el 

arco antes que lo pesquen otros, y en su jaula Judas se volvía loco, guau, paraba el rabo, 
guau guau, les mostraba los colmillos, guau guau guau, tiraba saltos mortales, guau guau 
guau guau, sacudía los alambres. Pucha diablo si se escapa un día, decía Chingolo, y 
Mañuco si se escapa hay que quedarse quietos, los daneses sólo mordían cuando olían que 
les tienes miedo, ¿quién te lo dijo?, mi viejo, y Choto yo me treparía al arco, ahí no lo 
alcanzaría, y Cuéllar sacaba su puñalito y chas chas lo soñaba, deslonjaba y 

enterrabaaaaaauuuu, mirando al cielo. Uuuuuuaaauuuu, las dos manos en la boca, 
auauauauauuuuu: ¿qué tal gritaba Tarzán? Jugaban apenas hasta las cinco pues a esa hora 
salía la Media y a nosotros los grandes nos corrían de la cancha a las buenas o a las malas. 
Las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando recogían libros, sacos y corbatas y salíamos a 
la calle. Bajaban por la Diagonal haciendo pases de basquet con los maletines, chápate ésta 
papacito, cruzábamos el Parque a la altura de Las Delicias, ¡la chapé!, ¿viste, mamacita?, y 

en la bodeguita de la esquina de D’Onofrio comprábamos barquillos ¿de vainilla?, 
¿mixtos?, echa un poco más, cholo, no estafes, un poquito de limón, tacaño, una yapita de 
fresa. Y después seguían bajando por la Diagonal, el Violín Gitano, sin hablar. La calle 
Porta, absortos en los helados, un semáforo, shhp chupando shhhp y saltando hasta el 
edificio San Nicolás y ahí Cuéllar se despedía, hombre, no te vayas todavía, vamos al 
Terrazas, le pedirían la pelota al Chino, ¿no quería jugar por la selección de la clase?, 



hermano, para eso había que entrenarse un poco, ven vamos anda, sólo hasta las seis, un 

partido de fulbito en el Terrazas. Cuéllar. No podía, su papá no lo dejaba, tenía qua hacer 
las tareas. Lo acompañaban hasta su casa. ¿Cómo iba a entrar al equipo de la clase si no se 
entrenaba?, y por fin acabábamos yéndonos al Terrazas solos. Buena gente pero muy 
chancón, decía Choto, por los estudios descuida el deporte, y Lalo no era culpa suya, su 
viejo debía ser un fregado, y Chingolo claro, él se moría por venir con ellos y Mañuco iba a 
estar bien difícil que entrara al equipo, no tenía físico, ni patada, ni resistencia, se cansaba 

ahí mismo, ni nada. Pero cabecea bien, decía Choto, y además era hincha nuestro, había que 
meterlo como sea decía Lalo, y Chingolo para que esté con nosotros y Mañuco sí, lo 
meteríamos, ¡aunque iba a estar más difícil! 
  Pero Cuéllar que era terco y se moría por jugar en el equipo, se entrenó tanto en el 
verano que al año siguiente se ganó el puesto de interior izquierdo en la selección de la 
clase: mens sana in corpora sano, decía el Hermano Agustin, ¿ya veíamos?, se puede ser 

buen deportista y aplicado en los estudios, que siguiéramos su ejemplo. ¿Cómo has hecho?, 
le decía Lalo, ¿de dónde esa cintura, esos pases, esa codicia de pelota, esos tiros al ángulo? 
Y él: lo había entrenado su primo el Chispas y su padre lo llevaba al Estadio todos los 
domingos y ahí, viendo a los craks, les aprendía los trucos ¿captábamos? Se había pasado 
los tres meses sin ir a las matinés ni a las playas, sólo viendo y jugando fútbol mañana y 
tarde, toquen esas pantorrillas, ¿no se habían puesto duras? Si, ha mejorado mucho, le decía 

Choto al Hermano Lucio, de veras, y Lalo es un delantero ágil y trabajador, y Chingolo qué 
bien organizaba el ataque y, sobre todo, no perdía la moral, y Mañuco ¿vio cómo baja hasta 
el arco a buscar pelota cuando el enemigo va dominando?, Hermano Lucio hay que meterlo 
al equipo. Cuéllar se reía feliz, se soplaba las uñas y se las lustraba en la camiseta de 
«Cuarto A», mangas blancas y pechera azul: ya está, le decíamos, ya lo metimos pero no te 
sobres. En julio, para el Campeonato Interaños, el Hermano Agustin autorizó al equipo de 

Cuarto A a entrenarse dos veces por semana, los lunes y los viernes, a la hora de Dibujo y 
Música. Después del segundo recreo, cuando el patio quedaba vacío, mojadito por la garúa, 
lustrado como un chimpún nuevecito, los once seleccionados bajaban a la cancha, nos 
cambiábamos el uniforme y, con zapatos de fútbol y buzos negros, salían de los camarines 
en fila india, a paso gimnástico, encabezados por Lalo, el capitán. En todas las ventanas de 
las aulas aparecían caras envidiosas que espiaban sus carreras, había un vientecito frío que 

arrugaba las aguas de la piscina (¿tú te bañarías?, después del match, ahora no. Brrrr qué 
frío), sus saques, y movía las copas de los eucaliptos y ficus del Parque que asomaban sobre 
el muro amarillo del Colegio, sus penales y la mañana se iba volando: entrenamos regio, 
decía Cuéliar, bestial, ganaremos. Una hora después el Hermano Lucio tocaba el silbato y, 
mientras se desaguaban las aulas y los años formaban en el patio, los seleccionados nos 
vestíamos para ir a sus casas a almorzar. Pero Cuéllar se demoraba porque (te copias todas 

las de los craks, decía Chingolo, ¿quién te crees?, ¿Toto Terry?) se metía siempre a la 
ducha después de los entrenamientos. A veces ellos se duchaban también, guau, pero ese 
día, guau guau, cuando Judas se apareció en la puerta de los camarines, guau guau guau, 
sólo Lalo y Cuéllar se estaban bañando: guau guau guau guau. Choto, Chingolo y Mañuco 
saltaron por las ventanas, Lalo chilló se escapó mira hermano y alcanzó a cerrar la 
puertecita de la ducha en el hocico mismo del danés. Ahí, encogido, losetas blancas, 
azulejos y chorritos de agua, temblando, oyó los ladridos de Judas, el llanto de Cuéllar, sus 

gritos, y oyó aullidos, saltos, choques, resbalones y después sólo ladridos, y un montón de 
tiempo después, les juro (pero cuánto, decía Chingolo, ¿dos minutos?, más hermano, y 
Choto ¿cinco?, más mucho más), el vozarrón del Hermano Lucio, las lisuras de Leoncio 



¿en español, Lalo?, sí, también en francés, ¿le entendías?, no, pero se imaginaba que eran 

lisuras, idiota, por la furia de su voz), los carambas, Dios mío, fueras, sapes, largo largo, la 
desesperación de los Hermanos, su terrible susto. Abrió la puerta y ya se lo llevaban 
cargado, lo vio apenas entre las sotanas negras, ¿desmayado?, sí, ¿calato, Lalo?, sí y 
sangrando, hermano, palabra, qué horrible: el baño entero era purita sangre. Qué más, qué 
pasó después mientras yo me vestía, decía Lalo, y Chingolo el Hermano Agustín y el 
Hermano Lucio metieron a Cuéllar en la camioneta de la Dirección, los vimos desde la 

escalera, y Choto arrancaron a ochenta (Mañuco cien) por hora, tocando bocina y bocina 
como los bomberos, como una ambulancia. Mientras tanto el Hermano Leoncio perseguía a 
Judas que iba y venía por el patio dando brincos, volantines, lo agarraba y lo metía a su 
jaula y por entre los alambres (quería matarlo, decía Choto, si lo hubieras visto, asustaba) lo 
azotaba sin misericordia, colorado, el moño bailándole sobre la cara. Esa semana, la misa 
del domingo, el rosario del viernes y las oraciones del principio y del fin de las clases 

fueron por el restablecimiento de Cuéllar, pero los Hermanos se enfurecían si los alumnos 
hablaban entre ellos del accidente, nos chapaban y un cocacho, silencio, toma, castigado 
hasta las seis. Sin embargo ése fue el único tema de conversación en los recreos y en las 
aulas, y el lunes siguiente cuando, a la salida del Colegio, fueron a visitarlo a la Clínica 
Americana, vimos que no tenía nada en la cara ni en las manos. Estaba en un cuartito lindo, 
hola Cuéllar, paredes blancas y cortinas cremas, ¿ya te sanaste, cumpita?, junto a un jardín 

con florecitas, pasto y un árbol. Ellos lo estábamos vengando, Cuéllar, en cada recreo 
pedrada y pedrada contra la jaula de Judas y él bien hecho, prontito no le quedaría un hueso 
sano al desgraciado, se reía, cuando saliera iríamos al Colegio de noche y entraríamos por 
los techos, viva el jovencito pam pam, el Águila Enmascarada chas chas, y le haríamos ver 
estrellas, de buen humor pero flaquito y pálido, a ese perro, como él a mí. Sentadas a la 
cabecera de Cuéllar había dos señoras que nos dieron chocolates y se salieron al jardín, 

corazón, quédate conversando con tus amiguitos, se fumarían un cigarrillo y volverían, la 
del vestido blanco es mi mamá, la otra una tía. Cuenta, Cuéllar, hermanito, qué pasó, ¿le 
había dolido mucho?, muchísimo, ¿dónde lo había mordido?, ahí pues, y se muñequeó, ¿en 
la pichulita?, sí, coloradito, y se rio y nos reímos y las señoras desde la ventana adiós, adiós 
corazón, y a nosotros sólo un momentito más porque Cuéllar todavía no estaba curado y él 
chist, era un secreto, su viejo no quería, tampoco su vieja, que nadie supiera, mi cholo, 

mejor no digas nada, para qué, había sido en la pierna nomás, corazón ¿ya? La operación 
duró dos horas, les dijo, volvería al Colegio dentro de diez días, fíjate cuántas vacaciones 
qué más quieres le había dicho el doctor. Nos fuimos y en la clase todos querían saber, ¿le 
cosieron la barriga, cierto?, ¿con aguja e hilo, cierto? Y Chingolo cómo se empavó cuando 
nos contó, ¿sería pecado hablar de eso?, Lalo no, qué iba a ser, a él su mamá le decía cada 
noche antes de acostarse ¿ya te enjuagaste la boca, ya hiciste pipí?, y Mañuco pobre 

Cuéllar, qué dolor tendría, si un pelotazo ahí sueña a cualquiera cómo sería un mordisco y 
sobre todo piensa en los colmillos que se gasta Judas, cojan piedras, vamos a la cancha, a la 
una, a las dos, a las tres, guau guau guau guau, ¿le gustaba?, desgraciado, que tomara y 
aprendiera. Pobre Cuéllar, decía Choto, ya no podría lucirse en el Campeonato que empieza 
mañana, y Mañoco tanto entrenarse de balde y lo peor es que, decía Lalo, esto nos ha 
debilitado el equipo, hay que rajarse si no queremos quedar a la cola, muchachos, juren que 
se rajarán. 

   
 



 II 

 

 
  Sólo volvió al Colegio después de Fiestas Patrias y, cosa rara, en vez de haber 

escarmentado con el fútbol (¿no era por el fútbol, en cierta forma, que lo mordió Judas?) 
vino más deportista que nunca. En cambio, los estudios comenzaron a importarle menos. Y 
se comprendía, ni tonto que fuera, ya no le hacia falta chancar: se presentaba a los 
exámenes con promedios muy bajos y los Hermanos lo pasaban, malos ejercicios y óptimo, 
pésimas tareas y aprobado. Desde el accidente te soban, le decíamos, no sabías nada de 
quebrados y, qué tal raza, te pusieron dieciséis. Además, lo hacían ayudar misa, Cuéllar lea 

el catecismo, llevar el gallardete del año en las procesiones, borre la pizarra, cantar en el 
coro, reparta las libretas, y los primeros viernes entraba al desayuno aunque no comulgara. 
Quién como tú, decía Choto, te das la gran vida, lástima que Judas no nos mordiera también 
a nosotros, y él no era por eso: los Hermanos lo sobaban de miedo a su viejo. Bandidos, qué 
le han hecho a mi hijo, les cierro el Colegio, los mando a la cárcel, no saben quién soy, iba 
a matar a esa maldita fiera y al Hermano Director, calma, cálmese señor, lo sacudió del 

babero. Fue así, palabra, decía Cuéllar, su viejo se lo había contado a su vieja y aunque se 
secreteaban, él, desde mi cama de la clínica, los oyó: era por eso que lo sobaban, nomás. 
¿Del babero?, qué truquero, decía Lalo, y Chingolo a lo mejor era cierto, por algo había 
desaparecido el maldito animal. Lo habrán vendido, decíamos, se habrá escapado; se lo 
regalarían a alguien, y Cuéllar no, no, seguro que su viejo vino y lo mató, él siempre 
cumplía lo que prometía. Porque una mañana la jaula amaneció vacía y una semana 

después, en lugar de Judas, ¡cuatro conejitos blancos! Cuéllar, lléveles lechugas, ah 
compañerito, déles zanahorias, cómo te sobaban, cámbieles el agua y él feliz. Pero no sólo 
los Hermanos se habían puesto a mimarlo, también a sus viejos les dio por ahí. Ahora 
Cuéllar venía todas las tardes con nosotros al Terrazas a jugar fulbito (¿tu viejo ya no se 
enoja?, ya no, al contrario, siempre le preguntaba quién ganó el match, mi equipo, cuántos 
goles metiste, ¿tres?, ¡bravo!, y él no te molestes, mamá, se me rasgó la camisa jugando, 

fue casualidad, y ella sonsito, qué importaba, corazoncito, la muchacha se la cosería y te 
serviría para dentro de casa, que le diera un beso) y después nos íbamos a la cazuela del 
Excélsior, del Ricardo Palma o del Leuro a ver seriales, dramas impropios para señoritas, 
películas de Cantinflas y Tin Tan. A cada rato le aumentaban las propinas y me compran lo 
que quiero, nos decía, se los había metido al bolsillo a mis papás, me dan gusto en todo, los 
tenía aquí, se mueren por mí. Él fue el primero de los cinco en tener patines, bicicleta, 

motocicleta y ellos Cuéllar que mi viejo nos regale una Copa para el Campeonato, que los 
llevara a la piscina del Estadio a ver nadar a Merino y al Conejo Villarán y que nos 
recogiera en su auto a la salida de la vermuth, y su viejo nos la regalaba y los llevaba y nos 
recogía en su auto: sí, lo tenía aquí. Por ese tiempo, no mucho después del accidente, 
comenzaron a decirle Pichulita. El apodo nació en la clase, ¿fue el sabido de Gumucio el 
que lo inventó?, claro, quién iba a ser, y al principio Cuéllar, Hermano, lloraba, me están 

diciendo una mala palabra, como un marica, ¿quién?, ¿qué te dicen?, una cosa fea, 
Hermano, le daba vergüenza repetírsela, tartamudeando y las lágrimas que se le saltaban, y 
después en los recreos los alumnos de otros años Pichulita qué hubo, y los mocos que se le 
salían, cómo estás, y él Hermano, fíjese, corría donde Leoncio, Lucio, Agustín o el profesor 
Cañón Paredes: ése fue. Se quejaba y también se enfurecía, qué has dicho, Pichulita he 
dicho, blanco de cólera, maricón, temblándole las manos y la voz, a ver repite si te atreves, 



Pichulita, ya me atreví y qué pasaba y él entonces cerraba los ojos y, tal como le había 

aconsejado su papá, no te dejes muchacho, se lanzaba, rómpeles la jeta, y los desafiaba, le 
pisas el pie y bandangán, y se trompeaba, un sopapo, un cabezazo, un patadón, donde fuera, 
en la fila o en la cancha, lo mandas al sucio y se acabó, en la clase, en la capilla, no te 
fregarán más. Pero más se calentaba y más lo fastidiaban y una vez, era un escándalo, 
Hermano, vino su padre echando chispas a la Dirección, martirizaban a su hijo y él no lo 
iba a permitir. Que tuviera pantalones, que castigara a esos mocosos o lo haría él, pondría a 

todo el mundo en su sitio, qué insolencia, un manotazo en la mesa, era el colmo, no faltaba 
más. Pero le habían pegado el apodo como una estampilla y, a pesar de los castigos de los 
Hermanos, de los sean más humanos, ténganle un poco de piedad del Director, y a pesar de 
los llantos y las pataletas y las amenazas y golpes de Cuéllar, el apodo salió a la calle y 
poquito a poco fue corriendo por los barrios de Miraflores y nunca más pudo sacárselo de 
encima, pobre. Pichulita pasa la pelota, no seas angurriento, ¿cuánto te sacaste en álgebra, 

Pichulita?, te cambio una fruna, Pichulita, por una melcocha, y no dejes de venir mañana al 
paseo a Chosica, Pichulita, se bañarían en el río, los Hermanos llevarían guantes y podrás 
boxear con Gumucio y vengarte, Pichulita, ¿tienes botas?, porque habría que trepar al cerro, 
Pichulita, y al regreso todavía alcanzarían la vermuth, Pichulita, ¿te gustaba el plan? 
También a ellos, Cuéllar, que al comienzo nos cuidábamos, cumpa, comenzó a salírseles, 
viejo, contra nuestra voluntad, hermano, hincha, de repente Pichulita y él, colorado, ¿qué?, 

o pálido ¿tú también, Chingolo?, abriendo mucho los ojos, hombre, perdón, no había sido 
con mala intención, ¿él también, su amigo también?, hombre, Cuéllar, que no se pusiera así, 
si todos se lo decían a uno se le contagiaba, ¿tú también, Choto?, y se le venía a la boca sin 
querer, ¿él también, Mañuco?, ¿así le decíamos por la espalda?, ¿se daba media vuelta y 
ellos Pichulita, cierto? No, qué ocurrencia, lo abrazábamos, palabra que nunca más y 
además por qué te enojas, hermanito, era un apodo como cualquier otro y por último ¿al 

cojito Pérez no le dices tú Cojinoba y al bizco Rodríguez Virolo o Mirada Fatal y Pico de 
Oro al tartamudo Rivera? ¿Y no le decían a él Choto y a él Chingolo y a él Mañuco y a él 
Lalo? No te enojes, hermanón, sigue jugando, anda, te toca. Poco a poco fue resignándose a 
su apodo y en Sexto año ya no lloraba ni se ponía matón, se hacía el desentendido y a veces 
hasta bromeaba, Pichulita no ¡Pichulaza ja ja!, y en Primero de Media se había 
acostumbrado tanto que, más bien, cuando le decían Cuéllar se ponía serio y miraba con 

desconfianza, como dudando, ¿no sería burla? Hasta estiraba la mano a los nuevos amigos 
diciendo mucho gusto, Pichula Cuéllar a tus órdenes. 
  No a las muchachas, claro, sólo a los hombres. Porque en esa época, además de los 
deportes, ya se interesaban por las chicas. Habíamos comenzado a hacer bromas, en las 
clases, oye, ayer lo vi a Pirulo Martinez con su enamorada, en los recreos, se paseaban de la 
mano por el Malecón y de repente ¡pum, un chupete!, y a las salidas ¿en la boca?, sí, y se 

habían demorado un montón de rato besándose. Al poco tiempo, ése fue el tema principal 
de sus conversaciones. Quique Rojas tenía una hembrita mayor que él, rubia, de ojazos 
azules y el domingo Mañuco los vio entrar juntos a la matiné del Ricardo Palma y a la 
salida ella estaba despeinadísima, seguro habían tirado plan, y el otro día en la noche Choto 
lo pescó al venezolano de Quinto, ese que le dicen Múcura por la bocaza, viejo, en un auto, 
con una mujer muy pintada y, por supuesto, estaban tirando plan, y tú, Lalo, ¿ya tiraste 
plan?, y tú, Pichulita, ja ja, y a Mañuco le gustaba la hermana de Perico Sáenz, y Choto iba 

a pagar un helado y la cartera se le cayó y tenía una foto de una Caperucita Roja en una 
fiesta infantil, ja ja, no te muñequees, Lalo, ya sabemos que te mueres por la flaca Rojas, y 
tú Pichulita ¿te mueres por alguien?, y él no, colorado, todavía, o pálido, no se moría por 



nadie, y tú y tú, ja ja. Si salíamos a las cinco en punto y corríamos por la Avenida Pardo 

como alma que lleva el diablo, alcanzaban justito la salida de las chicas del Colegio La 
Reparación. Nos parábamos en la esquina y fíjate, ahí estaban los ómnibus, eran las de 
Tercero y la de la segunda ventana es la hermana del cholo Cánepa, chau, chau, y ésa, mira, 
háganle adiós, se rio, se rio, y la chiquita nos contestó, adiós, adiós, pero no era para ti, 
mocosa, y ésa y ésa. A veces les llevábamos papelitos escritos y se los lanzaban a la volada, 
qué bonita eres, me gustan tus trenzas, el uniforme te queda mejor que a ninguna, tu amigo 

Lalo, cuidado, hombre, ya te vio la monja, las va a castigar, ¿cómo te llamas?, yo Mañuco, 
¿vamos el domingo al cine?, que le contestara mañana con un papelito igual o haciéndome 
a la pasada del ómnibus con la cabeza que sí. Y tú Cuéllar, ¿no le gustaba ninguna?, sí, esa 
que se sienta atrás, ¿la cuatrojos?, no no, la de al ladito, por qué no le escribía entonces, y él 
qué le ponía, a ver, a ver, ¿quieres ser mi amiga?, no, qué bobada, quería ser su amigo y le 
mandaba un beso, sí, eso estaba mejor, pero era corto, algo más conchudo, quiero ser tu 

amigo y le mandaba un beso y te adoro, ella sería la vaca y yo seré el toro, ja ja. Y ahora 
firma tu nombre y tu apellido y que le hiciera un dibujo, ¿por ejemplo cuál?, cualquiera, un 
torito, una florecita, una pichulita, y así se nos pasaban las tardes, correteando tras los 
ómnibus del Colegio La Reparación y, a veces, íbamos hasta la Avenida Arequipa a ver a 
las chicas de uniformes blancos del Villa María, ¿acababan de hacer la primera comunión?, 
les gritábamos, e incluso tomaban el Expreso y nos bajábamos en San Isidro para espiar a 

las del Santa Ursula y a las del Sagrado Corazón. Ya no jugábamos tanto fulbito como 
antes. 
  Cuando las fiestas de cumpleaños se convirtieron en fiestas mixtas, ellos se 
quedaban en los jardines, simulando que jugaban a la pega tú la llevas, la berlina adivina 
quién te dijo o matagente ¡te toqué!, mientras que éramos puro ojos, puro oídos, ¿qué 
pasaba en el salón?, ¿qué hacían las chicas con esos agrandados, qué envidia, que ya sabían 

bailar? Hasta que un día se decidieron a aprender ellos también y entonces nos pasábamos 
sábados, domingos íntegros, bailando entre hombres, en casa de Lalo, no, en la mía que es 
más grande era mejor, pero Choto tenía más discos, y Mañuco pero yo tengo a mi hermana 
que puede enseñarnos y Cuéllar no, en la de él, sus viejas ya sabían y un día toma, su 
mamá, corazón, le regalaba ese picup, ¿para él solito?, sí, ¿no quería aprender a bailar? Lo 
pondría en su cuarto y llamaría a sus amiguitos y se encerraría con ellos cuanto quisiera y 

también cómprate discos, corazón, anda a Discocentro, y ellos fueron y escogimos 
huarachas, mambos, boleros y valses y la cuenta la mandaban a su viejo, nomás, el señor 
Cuéllar, dos ocho cinco Mariscal Castilla. El vals y el bolero eran fáciles, había que tener 
memoria y contar, uno aquí, uno allá, la música no importaba tanto. Lo difícil eran la 
huaracha, tenemos que aprender figuras, decía Cuéllar, el mambo, y a dar vueltas y soltar a 
la pareja y lucirnos. Casi al mismo tiempo aprendimos a bailar y a fumar, tropezándonos, 

atorándose con el humo de los «Lucky y ―Viceroy», brincando hasta que de repente ya 
hermano, lo agarraste, salía, no lo pierdas, muévete más, mareándonos, tosiendo y 
escupiendo, ¿a ver, se lo había pasado?, mentira, tenía el humo bajo la lengua, y Pichulita 
yo, que le contáramos a él, ¿habíamos visto?, ocho, nueve, diez, y ahora lo botaba: ¿sabía o 
no sabía golpear? Y también echarlo por la nariz y agacharse y dar una vueltecita y 
levantarse sin perder el ritmo. Antes, lo que más nos gustaba en el mundo eran los deportes 
y el cine, y daban cualquier cosa por un match de fútbol, y ahora en cambio lo que más eran 

las chicas y el baile y por lo que dábamos cualquier cosa era una fiesta con discos de Pérez 
Prado y permiso de la dueña de la casa para fumar. Tenían fiestas casi todos los sábados y 
cuando no íbamos de invitados nos zampábamos y, antes de entrar, se metían a la bodega 



de la esquina y le pedíamos al chino, golpeando el mostrador con el puño: ¡cinco capitanes! 

Seco y volteado, decía Pichulita, así, glu glu, como hombres, como yo. 
  Cuando Pérez Prado llegó a Lima con su orquesta, fuimos a esperarlo a la Córpac, y 
Cuéllar, a ver quién se aventaba como yo, consiguió abrirse paso entre la multitud, llegó 
hasta él, lo cogió del saco y le gritó «Rey del mambo». Pérez Prado le sonrió y también me 
dio la mano, les juro, y le firmó su álbum de autógrafos, miren. Lo siguieron, confundidos 
en la caravana de hinchas, en el auto de Boby Lozano, hasta la Plaza San Martín y, a pesar 

de la prohibición del Arzobispo y de las advertencias de los Hermanos del Colegio 
Champagnat, fuimos a la Plaza de Acho, a Tribuna de Sol, a ver el campeonato nacional de 
mambo. Cada noche, en casa de Cuéllar, ponían Radio «El Sol» y escuchábamos, 
frenéticos, qué trompeta, hermano, qué ritmo, la audición de Pérez Prado, qué piano. Ya 
usaban pantalones largos entonces, nos peinábamos con gomina y habían desarrollado, 
sobre todo Cuéllar, que de ser el más chiquito y el más enclenque de los cinco pasó a ser el 

más alto y el más fuerte. Te has vuelto un Tarzán, Pichulita, le decíamos, qué cuerpazo te 
echas al diario. 
   
 

 III 

 

 
  El primero en tener enamorada fue Lalo, cuando andábamos en Tercero de Media. 
Entró una noche al Cream Rica, muy risueño, ellos qué te pasa y él, radiante, sobrado como 

un pavo real: le caí a Chabuca Molina, me dijo que sí. Fuimos a festejarlo al Chasqui y, al 
segundo vaso de cerveza, Lalo, qué le dijiste en tu declaración, Cuéllar comenzó a ponerse 
nerviosito, ¿le había agarrado la mano?, pesadito, qué había hecho Chabuca, Lalo, y 
preguntón ¿la besaste, di? Él nos contaba, contento, y ahora les tocaba a ellos, salud, hecho 
un caramelo de felicidad, a ver si nos apurábamos a tener enamorada y Cuéllar, golpeando 
la mesa con su vaso, cómo fue, qué dijo, qué le dijiste, qué hiciste. Pareces un cura, 

Pichulita, decía Lalo, me estás confesando y Cuéllar cuenta, cuenta, qué más. Se tomaron 
tres Cristales y, a medianoche, Pichulita se zampó. Recostado contra un poste, en plena 
Avenida Larco, frente a la Asistencia Pública, vomitó: cabeza de pollo, le decíamos, y 
también qué desperdicio, botar así la cerveza con lo que costó, qué derroche. Pero él, nos 
traicionaste, no estaba con ganas de bromear, Lalo traidor, echando espuma, te adelantaste, 
buitreándose la camisa, caerle a una chica, el pantalón, y ni siquiera contarnos que la 

siriaba, Pichulita, agáchate un poco, te estás manchando hasta el alma, pero él nada, eso no 
se hacía, qué te importa que me manche, mal amigo, traidor. Después, mientras lo 
limpiábamos, se le fue la furia y se puso sentimental: ya nunca más te veríamos, Lalo. Se 
pasaría los domingos con Chabuca y nunca más nos buscarás, maricón. Y Lalo qué 
ocurrencia, hermano, la hembrita y los amigos eran dos cosas distintas pero no se oponen, 
no había que ser celoso, Pichulita, tranquilízate, y ellos dense la mano pero Cuéllar no 

quería, que Chabuca le diera la mano, yo no se la doy. Lo acompañamos hasta su casa y 
todo el camino estuvo murmurando cállate viejo y requintando, ya llegamos, entra 
despacito, despacito, pasito a paso como un ladrón, cuidadito, si haces bulla tus papis se 
despertarán y te pescarán. Pero él comenzó a gritar, a ver, a patear la puerta de su casa, que 
se despertaran y lo pescaran y qué iba a pasar, cobardes, que no nos fuéramos, él no les 
tenía miedo a sus viejos, que nos quedáramos y viéramos. Se ha picado, decía Mañuco, 



mientras corríamos hacia la Diagonal, dijiste le caí a Chabuca y mi cumpa cambió de cara y 

de humor, y Choto era envidia, por eso se emborrachó y Chingolo sus viejos lo iban a 
matar. Pero no le hicieron nada. ¿Quién te abrió la puerta?, mi mamá y ¿qué pasó?, le 
decíamos, ¿te pegó? No, se echó a llorar, corazón, cómo era posible, cómo iba a tomar licor 
a su edad, y también vino mi viejo y lo riñó, nomás, ¿no se repetiría nunca?, no papá, ¿le 
daba vergüenza lo que había hecho?, sí. Lo bañaron, lo acostaron y a la mañana siguiente 
les pidió perdón. También a Lalo, hermano, lo siento, ¿la cerveza se me subió, no?, ¿te 

insulté, te estuve fundiendo, no? No, qué adefesio, cosa de tragos, choca esos cinco y 
amigos. Pichulita, como antes, no pasó nada. 
  Pero pasó algo: Cuéllar comenzó a hacer locuras para llamar la atención. Lo 
festejaban y le seguíamos la cuerda, ¿a que me robo el carro del viejo y nos íbamos a dar 
curvas a la Costanera, muchachos?, a que no hermano, y él se sacaba el Chevrolet de su 
papá y se iban a la Costanera; ¿a que bato el récord de Boby Lozano?, a que no hermano, y 

él vsssst por el Malecón vsssst desde Benavides hasta la Quebrada vsssst en dos minutos 
cincuenta, ¿lo batí?, si y Mañuco se persignó, lo batiste, y tú qué miedo tuviste, rosquetón; 
¿a que nos invitaba al Oh, qué bueno y hacíamos perro muerto?, a que no hermano, y ellos 
iban al Oh, qué bueno, nos atragantábamos de hamburguers y de milkshakes, partían uno 
por uno y desde la Iglesia del Santa María veíamos a Cuéllar hacerle un quite al mozo y 
escapar ¿qué les dije?; ¿a que me vuelo todos los vidrios de esa casa con la escopeta de 

perdigones de mi viejo?, a que no, Pichulita, y él se los volaba. Se hacía el loco para 
impresionar, pero también para viste, ¿viste?, sacarle cachita a Lalo, tú no te atreviste y yo 
sí me atreví. No le perdona lo de Chabuca, decíamos, qué odio le tiene. En Cuarto de 
Media, Choto le cayó a Fina Salas y le dijo que sí, y Mañuco a Pusy Lañas y también que 
sí. Cuéllar se encerró en su casa un mes y en el Colegio apenas si los saludaba, oye, qué te 
pasa, nada, ¿por qué no nos buscaba, por qué no salía con ellos?, no le provocaba salir. Se 

hace el misterioso, decían, el interesante, el torcido, el resentido. Pero poco a poco se 
conformó y volvió al grupo. Los domingos, Chingolo y él se iban solos a la matiné 
(solteritos, les decíamos, viuditos), y después mataban el tiempo de cualquier manera, 
aplanando calles, sin hablar o apenas vamos por aquí, por allá, las manos en los bolsillos, 
oyendo discos en casa de Cuéllar, leyendo chistes o jugando naipes, y a las nueve se caían 
por el Parque Salazar a buscar a los otros, que a esa hora ya estábamos despidiendo a las 

enamoradas. ¿Tiraron buen plan?, decía Cuéllar, mientras nos quitábamos los sacos, se 
aflojaban las corbatas y nos remangábamos los puños en el Billar de la Alameda Ricardo 
Palma, ¿un plancito firme, muchachos?, la voz enferma de pica, envidia y malhumor, y 
ellos cállate, juguemos, ¿mano, lengua?, pestañeando como si el humo y la luz de los focos 
le hincaran los ojos, y nosotros ¿le daba cólera, Pichulita?, ¿por qué en vez de picarse no se 
conseguía una hembrita y paraba de fregar?, y él ¿se chupetearon?, tosiendo y escupiendo 

como un borracho, ¿hasta atorarse?, taconeando, ¿les levantaron la falda, les metimos el 
dedito?, y ellos la envidia lo corroía, Pichulita, ¿bien riquito, bien bonito?, lo enloquecía, 
mejor se callaba y empezaba. Pero él seguía, incansable, ya, ahora en serio, ¿qué les 
habíamos hecho?, ¿las muchachas se dejaban besar cuánto tiempo?, ¿otra vez, hermano?, 
cállate, ya se ponía pesado, y una vez Lalo se enojó: mierda, iba a partirle la jeta, hablaba 
como si las enamoradas fueran cholitas de plan. Los separamos y los hicieron amistar, pero 
Cuéllar no podía, era más fuerte que él, cada domingo con la misma vaina: a ver ¿cómo les 

fue?, que contáramos, ¿rico el plan? 
  En Quinto de Media, Chingolo le cayó a la Bebe Romero y le dijo que no, a la Tula 
Ramírez y que no, a la China Saldivar y que sí: a la tercera va la vencida, decía, el que la 



sigue la consigue, feliz. Lo festejamos en el barcito de los cachascanistas de la calle San 

Martín. Mudo, encogido, triste en su silla del rincón, Cuéllar se aventaba capitán tras 
capitán: no pongas esa cara, hermano, ahora le tocaba a él. Que se escogiera una hembrita y 
le cayera, le decíamos, te haremos el bajo, lo ayudaríamos y nuestras enamoradas también. 
Si, sí, ya escogería, capitán tras capitán, y de repente, chau, se paró: estaba cansado, me voy 
a dormir. Si se quedaba iba a llorar, decía Mañuco; y Choto estaba que se aguantaba las 
ganas, y Chingolo si no lloraba le daba una pataleta como la otra vez. Y Lalo: había que 

ayudarlo, lo decía en serio, le conseguiríamos una hembrita aunque fuera feíta, y se le 
quitaría el complejo. Sí, sí, lo ayudaríamos, era buena gente, un poco fregado a veces pero 
en su caso cualquiera, se le comprendía, se le perdonaba, se le extrañaba, se le quería, 
tomemos a su salud, Pichulita, choquen los vasos, por ti. 
  Desde entonces, Cuéllar se iba solo a la matiné los domingos y días feriados lo 
veíamos en la oscuridad de la platea, sentadito en las filas de atrás, encendiendo pucho tras 

pucho, espiando a la disimulada a las parejas que tiraban plan, y se reunía con ellos nada 
más que en las noches, en el Billar, en el Bransa, en el Cream Rica, la cara amarga, ¿qué tal 
domingo?, y la voz ácida, él muy bien y ustedes me imagino que requetebién ¿no? Pero en 
el verano ya se le había pasado el colerón; íbamos juntos a la playa —a La Herradura, ya 
no a Miraflores—, en el auto que sus viejos le habían regalado por Navidad, un Ford 
convertible que tenía el escape abierto, no respetaba los semáforos y ensordecía, asustaba a 

los transeúntes. Mal que mal, se había hecho amigo de las chicas y se llevaba bien con 
ellas, a pesar de que siempre, Cuéllar, lo andaban fundiendo con la misma cosa: ¿por qué 
no le caes a alguna muchacha de una vez? Así serían cinco parejas y saldríamos en patota 
todo el tiempo y estarían para arriba y para abajo juntos ¿por qué no lo haces? Cuéllar se 
defendía bromeando, no porque entonces ya no cabrían todos en el poderoso Ford y una de 
ustedes sería la sacrificada, despistando, ¿acaso nueve no íbamos apachurrados? En serio, 

decía Pusy, todos tenían enamorada y él no, ¿no te cansas de tocar violín? Que le cayera a 
la flaca Gamio, se muere por ti, se los había confesado el otro día, donde la China, jugando 
a la berlina, ¿no te gusta? Cáele, le haríamos corralito, lo aceptaría, decídete. Pero él no 
quería tener enamorada y ponía cara de forajido, prefiero mi libertad, y de conquistador, 
solterito se estaba mejor. Tu libertad, para qué, decía la China, ¿para hacer barbaridades?, y 
Chabuca ¿para irse de plancito? y Pusy ¿con huachafitas?, y él cara de misterioso, a lo 

mejor, de cafiche, a lo mejor y de vicioso: podía ser, ¿por qué ya nunca vienes a nuestras 
fiestas?, decía Fina, antes venías a todas y eras tan alegre y bailabas tan bien, ¿qué te pasó, 
Cuéllar?, y Chabuca que no fuera aguado, ven y así un día encontrarás una chica que te 
guste y le caerás. Pero él ni de a vainas, de perdido, nuestras fiestas lo aburrían, de sobrado 
avejentado, no iba porque tenía otras mejores donde me divierto más. Lo que pasa es que 
no te gustan las chicas decentes, decían ellas, y él como amigas claro que sí, y ellas sólo las 

cholas, las medio pelo, las bandidas y, de pronto, Pichulita, sssí le gggggustabbbban, 
comenzaba, las chicccas decenttttes, a tartamudear, sssólo qqqque la flaccca Gamio nnno, 
ellas ya te muñequeaste y él addddemás no habbbía tiempo por los exámmmenes y ellos 
déjenlo en paz, salíamos en su defensa, no lo van a convencer, él tenía sus plancitos, sus 
secretitos, apúrate hermano, mira qué sol, La Herradura debe estar que arde, hunde la pata. 
Hazlo volar al poderoso Ford. Nos bañábamos frente a Las Gaviotas y, mientras las cuatro 
parejas se asoleaban en la arena, Cuéllar se lucia corriendo olas. A ver esa que se está 

formando, decía Chabuca, esa tan grandaza ¿podrás? Pichulita se paraba de un salto, le 
había dado en la yema del gusto, en eso al menos podía ganarnos: lo iba a intentar, 
Chabuquita, mira. Se precipitaba corría sacando pecho, echando la cabeza atrás se 



zambullía, avanzaba braceando lindo, pataleando parejito, qué bien nada decía Pusy, 

alcanzaba el tumbo cuando iba a reventar, fijate la va a correr, se atrevió decía la China, se 
ponía a flote y metiendo apenas la cabeza, un brazo tieso y el otro golpeando, jalando el 
agua como un campeón, lo veíamos subir hasta la cresta de la ola, caer con ella, 
desaparecer en un estruendo de espuma, fíjense fíjense, en una de ésas lo va a revolcar 
decía Fina, y lo veían reaparecer y venir arrastrado por la ola, el cuerpo arqueado, la cabeza 
afuera, los pies cruzados en el aire, y lo veíamos llegar hasta la orilla suavecito, empujadito 

por los rumbos. Qué bien las corre, decían ellas mientras Cuéllar se revolvía contra la 
resaca, nos hacía adiós y de nuevo se arreaba al mar, era tan simpático, y también pintón, 
¿por qué no tenía enamorada? Ellos se miraban de reojo, Lalo se reía, Fina qué les pasa, a 
qué venían esas carcajadas, cuenten. Choto enrojecía, venían porque sí, de nada y además 
de qué hablas, qué carcajadas, ella no te hagas y él no, si no se hacía, palabra. No tenía 
porque es tímido, decía Chingolo, y Pusy no era, que iba a ser, más bien un fresco, y 

Chabuca ¿entonces por qué? Está buscando pero no encuentra, decía Lalo, ya le caerá a 
alguna, y la China falso, no estaba buscando, no iba nunca a fiestas, y Chabuca ¿entonces 
por qué? Sabe, decía Lalo, se cortaba la cabeza que si, sabían y se hacían las que no, ¿para 
qué?, para sonsacarles, si no supieran por qué tantos por qué, tanta mirada rarita, tanta 
malicia en la voz. Y Choto: no, te equivocas, no sabían, eran preguntas inocentes, las 
muchachas se compadecían de que no tuviera hembrita a su edad, les da pena que ande 

solo, lo querían ayudar. Tal vez no saben pero cualquier día van a saber, decía Chingolo, y 
será su culpa ¿qué le costaba caerle a alguna aunque fuera sólo para despistar?, y Chabuca 
¿entonces por qué?, y Mañuco qué te importa, no lo fundas tanto, el día menos pensado se 
enamoraría, ya vería, y ahora cállense que ahí está. 
  A medida que pasaban los días, Cuéllar se volvía más huraño con las muchachas, 
más lacónico y esquivo. También más loco: aguó la fiesta de cumpleaños de Pusy arrojando 

una sarta de cuetes por la ventana, ella se echó a llorar y Mañuco se enojó. Fue a buscarlo, 
se trompearon, Pichulita le pegó. Tardamos una semana en hacerlos amistar, perdón 
Mañuco, caray, no sé qué me pasó, hermano, nada, más bien yo te pido perdón, Pichulita, 
por haberme calentado, ven ven, también Pusy te perdonó y quiere verte; se presentó 
borracho en la Misa de Gallo y Lalo y Choto tuvieron que sacarlo en peso al Parque, 
suéltenme, delirando, le importaba un pito, buitreando, quisiera tener un revólver, ¿para 

qué, hermanito?, con diablos azules, ¿para matarnos?, sí y lo mismo a ese que pasa pam 
pam y a ti y a mí también pam pam; un domingo invadió la Pelouse del Hipódromo y con 
su Ford ffffuum embestía a la gente ffffuum que chillaba y saltaba las barreras, aterrada, 
ffffuum. En los Carnavales, las chicas le huían: las bombardeaba con proyectiles 
hediondos, cascarones, frutas podridas, globos inflados con pipí y las refregaba con barro, 
tinta, harina, jabón (de lavar ollas) y betún; ¡salvaje!, le decían, cochino, bruto, animal, y se 

aparecía en la fiesta del Terrazas, en el Infantil del Parque de Barranca, en el baile 
del Lawn Tennis, sin disfraz, un chisguete de éter en cada mano, píquiti píquiti juas, le di, le 
di en los ojos ja ja, píquiti píquiti juas, la dejé ciega, ja ja, o armado con un bastón para 
enredarlo en los pies de las parejas y echarlas al suelo: bandangán. Se trompeaba, le 
pegaban, a veces lo defendíamos pero no escarmienta con nada, decíamos, en una de éstas 
lo van a matar. Sus locuras le dieron mala fama y Chingolo, hermano, tienes que cambiar, 
Choto, Pichulita, te estás volviendo antipático, Mañuco, las chicas ya no querían juntarse 

con él, te creían un bandido, un sobrado y un pesado. Él, a veces tristón, era la última vez, 
cambiaría, palabra de honor, y a veces matón, bandido, ¿ah sí?, ¿eso decían de mí las 
rajonas?, no le importaba, las pituquitas se las pasaba, le resbalaban, por aquí.  



  En la fiesta de promoción —de etiqueta, dos orquestas, en el Country Club—, el 

único ausente de la clase fue Cuéllar. No seas tonto, le decíamos, tienes que venir, nosotros 
te buscamos una hembrita, Pusy ya le habló a Margot, Fina a Ilse, la China a Elena, 
Chabuca a Flora, todas querían, se morían por ser tu pareja, escoge y ven a la fiesta. Pero él 
no, qué ridículo ponerse smoking, no iría, que más bien nos juntáramos después. Bueno 
Pichulita, como quisiera, que no fuera, eres contra el tren, que nos esperara en El chasqui a 
las dos, dejaríamos a las muchachas en sus casas, lo recogeríamos y nos iríamos a tomar 

unos tragos, a dar unas vueltas por ahí, y él tristoncito eso sí. 
   
 

 IV 

 

 
  Al año siguiente, cuando Chingolo y Mañuco estaban ya en Primero de Ingeniería, 
Lalo en PreMédicas y Choto comenzaba a trabajar en la Casa Wiese y Chabuca ya no era 
enamorada de Lalo sino de Chingolo y la China ya no de Chingolo sino de Lalo, llegó a 

Miraflores Teresita Arrarte: Cuéllar la vio y, por un tiempo al menos, cambió. De la noche 
a la mañana dejó de hacer locuras y de andar en mangas de camisa, el pantalón chorreado y 
la peluca revuelta. Empezó a ponerse corbata y saco, a peinarse con montaña a lo Elvis 
Presley y a lustrarse los zapatos: qué te pasa, Pichulita, estás que no se te reconoce, 
tranquilo chino. Y él nada, de buen humor, no me pasa nada, había que cuidar un poco la 
pinta ¿no soplándose sobándose las uñas?, parecía el de antes. Qué alegrón, hermano, le 

decíamos, qué revolución verte así, ¿no será que?, y él, como una melcocha, a lo mejor, 
¿Teresita?, de repente pues, ¿le gustaba?, puede que si, como un chicle, puede que sí. 
  De nuevo se volvió sociable, casi tanto como de chiquito. Los domingos aparecía en 
la misa de doce (a veces lo veíamos comulgar) y a la salida se acercaba a las muchachas del 
barrio (¿cómo están?), qué hay Teresita, ¿íbamos al Parque?, que nos sentáramos en esa 
banca que había sombrita. En las tardes, al oscurecer, bajaba a la Pista de Patinaje y se caía 

y se levantaba, chistoso y conversador, ven ven Teresita, él le iba a enseñar, ¿y si se caía?, 
no qué va, él le daría la mano, ven ven, una vueltecita nomás, y ella bueno, coloradita y 
coqueta, una sola pero despacito, rubiecita, potoncita y con sus dientes de ratón, vamos 
pues. Le dio también por frecuentar el Regatar, papá, que se hiciera socio, todos sus amigos 
iban y su viejo okey, compraré una acción, ¿iba a ser boga, muchacho?, sí, y el Bowling de 
la Diagonal. Hasta se daba sus vueltas los domingos en la tarde por el Parque Salazar, y se 

lo veía siempre risueño, Teresita ¿sabía en qué se parecía un elefante a Jesús?, servicial, ten 
mis anteojos, Teresita, hay mucho sol, hablador, ¿qué novedades, Teresita, por tu casa 
todos bien?, y convidador ¿un hotdog, Teresita, un sandwichito, un milkshake? Ya está, 
decía Fina, le llegó su hora, se enamoró. Y Chabuca qué templado estaba, la miraba a 
Teresita y se le caía la baba, y ellos en las noches, alrededor de la mesa de billar, mientras 
lo esperábamos ¿le caerá?, Choto ¿se atreverá?, y Chingolo ¿Tere sabrá? Pero nadie se lo 

preguntaba de frente y él no se daba por enterado con las indirectas, ¿viste a Teresita?, sí, 
¿fueron al cine?, a la de Ava Gardner, a la matiné, ¿y qué tal?, buena, bestial, que fuéramos, 
no se la pierdan. Se quitaba el saco, se arremangaba la camisa, cogía el taco, pedía cerveza 
para los cinco, jugaba y una noche, luego de una carambola real, a media voz, sin mirarnos: 
ya está, lo iban a curar. Marcó sus puntos, lo iban a operar, y ellos ¿qué decía, Pichulita?, 
¿de veras te van a operar?, y él como quien no quiere la cosa ¿qué bien, no? Se podía, sí, no 



aquí sino en Nueva York, su viejo lo iba a llevar, y nosotros qué magnífico, hermano, qué 

formidable, qué notición, ¿cuándo iba a viajar?, y él pronto, dentro de un mes, a Nueva 
York, y ellos que se riera, canta, chilla, ponte feliz, hermanito, qué alegrón. Sólo que no era 
seguro todavía, había que esperar una respuesta del doctor, mi viejo ya le escribió, no un 
doctor sino un sabio, un cráneo de esos que tienen allá y él, papá, ¿ya llegó?, no, y al día 
siguiente ¿hubo correo, mamá?, no corazón, cálmate, ya llegará, no había que ser 
impaciente y por fin llegó y su viejo lo agarró del hombro: no, no se podía, muchacho, 

había que tener valor. Hombre, qué lástima, le decían ellos, y él pero puede que en otras 
partes sí, en Alemania por ejemplo, en París, en Londres, su viejo iba a averiguar, a escribir 
mil cartas, se gastaría lo que no tenía, muchacho, y viajaría, lo operarían y se curaría, y 
nosotros claro, hermanito, claro que sí, y cuando se iba, pobrecito, daban ganas de llorar. 
Choto: en qué maldita hora vino Teresita al barrio, y Chingolo él se había conformado y 
ahora está desesperado y Mañuco pero a lo mejor más tarde, la ciencia adelantaba tanto ¿no 

es cierto?, descubrirían algo y Lalo no, su tío el médico le había dicho no, no hay forma, no 
tiene remedio y Cuéllar ¿ya papá?, todavía, ¿de París, mamá?, ¿y si de repente en Roma?, 
¿de Alemania, ya? Y entretanto comenzó de nuevo a ir a fiestas y, como para borrar la mala 
fama que se había ganado con sus locuras de rocanrolero y comprarse a las familias, se 
portaba en los cumpleaños y salchichaparties como un muchacho modelo: llegaba puntual y 
sin tragos, un regalito en la mano, Chabuquita, para ti, feliz cumplete, y estas flores para tu 

mamá, dime ¿vino Teresita? Bailaba muy tieso, muy correcto, pareces un viejo, no apretaba 
a su pareja, a las chicas que planchaban ven gordita vamos a bailar, y conversaba con las 
mamás, los papás, y atendía sírvase señora a las tías, ¿le paso un juguito?, a los tíos ¿un 
traguito?, galante, qué bonito su collar, cómo brillaba su anillo, locuaz, ¿fue a las carreras, 
señor, cuándo se saca el pellón?, y piropeador, es usted una criolla de rompe y raja, señora, 
que le enseñara a quebrar así, don Joaquín, qué daría por bailar tan bien. Cuando estábamos 

conversando, sentados en una banca del Parque, y llegaba Teresita Arrarte, en una mesa 
del Cream Rica, Cuéllar cambiaba, o en el barrio, de conversación: quiere asombrarla, 
decían, hacerse pasar por un cráneo, la trabaja por la admiración. Hablaba de cosas raras y 
difíciles: la religión (¿Dios que era todopoderoso podía acaso matarse siendo inmortal?, a 
ver, quién de nosotros resolvía el truco), la política (Hitler no fue tan loco como contaban, 
en unos añitos hizo de Alemania un país que se le empavó a todo el mundo ¿no?, qué 

pensaban ellos), el espiritismo (no era cosa de superstición sino ciencia, en Francia había 
mediums en la Universidad y no sólo llaman a las almas, también las fotografían, él habla 
visto un libro, Teresita, si quería lo conseguía y te lo presto). Anunció que iba a estudiar: el 
año próximo entraría a la Católica y ella disforzada qué bien, ¿qué carrera iba a seguir?, y 
le metía por los ojos sus manitas blancas, seguiría abogacía, sus deditos gordos y sus uñas 
largas, ¿abogacía?, ¡uy, que feo!, pintadas color natural, entristeciéndose y él pero no para 

ser picapleitos sino para entrar a Torre Tagle y ser diplomático, alegrándose, manitas, ojos, 
pestañas, y él sí, el Ministro era amigo de su viejo, ya le había hablado, ¿diplomático?, 
boquita, ¡uy, qué lindo!, y él, derritiéndose, muriéndose, por supuesto, se viajaba tanto, y 
ella también eso y además uno se pasaba la vida en fiestas: ojitos. El amor hace milagros, 
decía Pusy, qué formalito se ha puesto, qué caballerito. Y la China: pero era un amor de lo 
más raro, ¿si estaba tan templado de Tere por qué no le caía de una vez?, y Chabuca eso 
mismo ¿qué esperaba?, ya hacía más de dos meses que la perseguía y hasta ahora mucho 

ruido y pocas nueces, qué tal plan. Ellos, entre ellos, ¿sabrán o se harán?, pero frente a ellas 
lo defendíamos disimulando: despacito se iba lejos, muchachas. Es cosa de orgullo, decía 
Chingolo, no querrá arriesgarse hasta estar seguro que lo va a aceptar. Pero claro que lo iba 



a aceptar, decía Fina, ¿no le hacía ojitos?, mira a Lalo y la China qué acarameladitos, y le 

lanzaba indirectas, qué bien patinas, qué rica tu chompa, qué abrigadita y hasta se le 
declaraba jugando, ¿mi pareja serás tú? Justamente por eso desconfía, decía Mañuco, con 
las coquetas como Tere nunca se sabía, parecía y después no. Pero Fina y Pusy no, mentira, 
ellas le habían preguntado ¿lo aceptarás?, y ella dio a entender que sí, y Chabuca ¿acaso no 
salía tanto con él, en las fiestas no bailaba sólo con él, en el cine con quien se sentaba sino 
con él? Más claro no cantaba un gallo: se muere por él. Y la China más bien tanto esperar 

que le cayera se iba a cansar, aconséjenle que de una vez y si quería una oportunidad se la 
daríamos, una fiestecita por ejemplo el sábado, bailarían un ratito, en mi casa o en la de 
Chabuca o donde Fina, nos saldríamos al jardín y los dejarían solos a los dos, qué más 
podía pedir. Y en el billar: no sabían, qué inocentes, o qué hipócritas, sí sabían y se hacían. 
Las cosas no pueden seguir así, dijo Lalo un día, lo tenía como a un perro, Pichulita se iba a 
volver loco, se podía hasta morir de amor, hagamos algo, ellos sí pero qué, y Mañuco 

averiguar si de veras Tere se muere por él o era cosa de coquetería. Fueron a su casa, le 
preguntamos, pero ella sabía las de Quico y Caco, nos come a los cuatro juntos, decían. 
¿Cuéllar?, sentadita en el balcón de su casa, pero ustedes no le dicen Cuéllar sino una 
palabrota fea, balanceándose para que la luz del poste le diera en las piernas, ¿se muere por 
mí?, no estaban mal, ¿cómo sabíamos? Y Choto no te hagas, lo sabía y ellos también y las 
chicas y por todo Miraflores lo decían y ella, ojos, boca, naricita, ¿de veras?, como si viera 

a un marciano: primera noticia. Y Mañuco anda Teresita, que fuera franca, a calzón 
quitado, ¿no se daba cuenta cómo la miraba? Y ella ay, ay, ay, palmoteando, manitas, 
dientes, zapatitos, que miráramos, ¡una mariposa!, que corriéramos, la cogiéramos y se la 
trajéramos. La miraría, si, pero como un amigo y, además, qué bonita, tocándole las alitas, 
deditos, uñas, vocecita, la mataron, pobrecita, nunca le decía nada. Y ellos qué cuento, qué 
mentira, algo le diría, por lo menos la piropearía y ella no, palabra, en su jardín le haría un 

huequito y la enterraría, un rulito, el cuello, las orejitas, nunca, nos juraba. Y Chingolo ¿no 
se daba cuenta acaso cómo la seguía?, y Teresita la seguiría pero como amigo, ay, ay, ay, 
zapateando, puñitos, ojazos, no estaba muerta la bandida ¡se voló!, cintura y tetitas, pues, si 
no, siquiera le habría agarrado la mano ¿no?, o mejor dicho intentado ¿no?, ahí está, ahí, 
que corriéramos, o se le habría declarado ¿no?, y de nuevo la cogiéramos: es que es tímido, 
decía Lalo, tenla pero, cuidadito, te vas a manchar, y no sabe si lo aceptarás, Teresita, ¿lo 

iba a aceptar?, y ella aj, aj, arruguitas, frentecita, la mataron y la apachurraron, un hoyito en 
los cachetes, pestañitas, cejas, ¿a quién?, y nosotros cómo a quién y ella mejor la botaba, 
así como estaba, toda apachurrada, para qué la iba a enterrar: hombritos. ¿Cuéllar?, y 
Mañuco sí, ¿le daba bola?, no sabía todavía y Choto entonces sí le gustaba, Teresita, sí le 
daba bola, y ella no había dicho eso, sólo que no sabía, ya vería si se presentaba la ocasión 
pero seguro que no se presentaría y ellos a que sí. Y Lalo ¿le parecía pintón?, y ella 

¿Cuéllar?, codos, rodillas, sí, era un poquito pintón ¿no?, y nosotros ¿ves, ves cómo le 
gustaba?, y ella no había dicho eso, no, que no le hiciéramos trampas, miren, la mariposita 
brillaba entre los geranios del jardín ¿o era otro bichito?, la punta del dedito, el pie, un 
taconcito blanco. Pero por qué tenía ese apodo tan feo, éramos muy malcriados, por qué no 
le pusieron algo bonito como al Pollo, a Boby, a Supermán o al Conejo Villarán, y nosotros 
sí le daba, sí le daba ¿veía?, lo compadecía por su apodo, entonces sí lo quería, Teresita, y 
ella ¿quería?, un poquito, ojos, carcajadita, sólo como amigo, claro. Se hace la que no, 

decíamos, pero no hay duda que sí: que Pichulita le caiga y se acabó, hablémosle. Pero era 
difícil y no se atrevían. Y Cuéllar, por su parte, tampoco se decidía: seguía noche y días 
detrás de Teresita Arrarte, contemplándola, haciéndole gracias, mimos y en Miraflores los 



que no sabían se burlaban de él, calentador, le decían, pura pinta, perrito faldero y las 

chicas le cantaban Hasta cuando, hasta cuando para avergonzarlo y animarlo. Entonces, una 
noche lo llevamos al Cine Barranco y, al salir, hermano, vámonos a La Herradura en tu 
poderoso Ford y él okey, se tomarían unas cervezas y jugarían futbolín, regio. Fuimos en su 
poderoso Ford, roncando, patinando en las esquinas y en el Malecón de Chorrillos un 
cachaco los paró, íbamos a más de cien, señor, cholito, no seas así, no había que ser malito, 
y nos pidió brevete y tuvieron que darle una libra, ¿señor?, tómate unos piscos a nuestra 

salud, cholito, no hay que ser malito, y en La Herradura bajaron y se sentaron en una mesa 
de El Nacional: qué cholada, hermano, pero esa huachafita no estaba mal y cómo bailan, 
era más chistoso que el circo. Nos tomamos dos Cristales y no se atrevían, cuatro y nada, 
seis y Lato comenzó. Soy tu amigo, Pichulita, y él se rio ¿borracho ya?, y Mañuco te 
queremos mucho, hermano, y él ¿ya?, riéndose, ¿borrachera cariñosa tú también?, y 
Chingolo: querían hablarle, hermano, y también aconsejarlo. Cuéllar cambió, palideció, 

brindó, qué graciosa esa pareja ¿no?, él un renacuajo y ella una mona ¿no?, y Lalo para qué 
disimular, patita, ¿te mueres por Tere, no?, y él tosió, estornudó, y Mañuco, Pichulita, dinos 
la verdad ¿si o no?, y él se rio, tristón y temblón, casi no se le oyó: ssse mmmoría, sssí. Dos 
Cristales más y Cuéllar no sabía qué iba a hacer, Choto, ¿qué podía hacer?, y él caerle y él 
no puede ser, Chingolito, cómo le voy a caer y él cayéndole, patita, declarándole su amor, 
pues, te va a decir si. Y él no era por eso, Mañuco, le podía decir sí pero ¿y después? 

Tomaba su cerveza y se le iba la voz y Lalo después sería después, ahora dele y ya está, a lo 
mejor dentro de un tiempo se iba a curar y él, Chotito, ¿y si Tere sabía, si alguien se lo 
decía?, y ellos no sabía, nosotros ya la confesamos, se muere por ti y a él le volvía la voz 
¿se muere por mi?, y nosotros sí, y él claro que tal vez dentro de un tiempo me puedo curar 
¿nos parecía que sí?, y ellos sí, sí, Pichulita, y en todo caso no puedes seguir así, 
amargándose, enflaqueciéndote, chupándose: que le cayera de una vez. Y Lalo ¿cómo 

podía dudar? Le caería, tendría enamorada y él ¿qué haría?, y Choto tiraría plan y Mañuco 
le agarraría la mano y Chingolo la besaría y Lalo la paletearía su poquito y él ¿y después?, 
y se le iba la voz y ellos ¿después?, y él después, cuando crecieran y tú te casaras, y él y tú 
y Lalo: qué absurdo, cómo ibas a pensar en eso desde ahora, y además es lo de menos. Un 
día la largaría, le buscaría pleito con cualquier pretexto y pelearía y así todo se arreglaría y 
él, queriendo y no queriendo hablar: justamente era eso lo que no quería, porque, porque la 

quería. Pero un ratito después —diez Cristales ya hermanos, teníamos razón, era lo mejor: 
le caeré, estaré un tiempo con ella y la largaré. 
  Pero las semanas corrían y nosotros cuándo, Pichulita, y él mañana, no se decidía, le 
caería mañana, palabra, sufriendo como nunca lo vieron antes ni después, y las chicas estás 
perdiendo el tiempo, pensando, pensando cantándole el bolero Quizás, quizás, quizás. 
Entonces le comenzaron las crisis: de repente tiraba el taco al suelo en el Billar, ¡cáele, 

hermano!, y se ponía a requintar a las botellas o a los puchos, y le buscaba lío a cualquiera 
o se le saltaban las lágrimas, mañana, esta vez era verdad, por su madre que sí: me le 
declaro o me mato. Y así pasan los días, y tú desesperando… y él se salía de la vermouth y 
se ponía a caminar, a trotar por la Avenida Larco, déjenme, como un caballo loco, y ellos 
detrás, váyanse, quería estar solo, y nosotros dele, Pichulita, no sufras, dele, dele, quizás, 
quizás, quizás. O se metía en El Chasqui y tomaba, qué odio sentía, Lalo, hasta 
emborracharse, qué terrible pena, Chotito, y ellos lo acompañaban, ¡tengo ganas de matar, 

hermano!, y lo llevábamos medio cargado hasta la puerta de su casa, Pichulita, decídete de 
una vez, cáele, y ellas mañana y tarde por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta 
cuándo. Le hacen la vida imposible, decíamos, acabará borrachín, forajido, locumbeta. 



  Así terminó el invierno, comenzó otro verano y con el sol y el calor llegó a 

Miraflores un muchacho de San Isidro que estudiaba arquitectura, tenía un Pontiac y era 
nadador: Cachito Arnilla. Se arrimó al grupo y al principio ellos le poníamos mala cara y 
las chicas qué haces tú aquí, quién te invitó, pero Teresita déjenlo, blusita blanca, no lo 
fundan, Cachito siéntate a mi lado, gorrita de marinero, blue jeans, yo lo invité. Y ellos, 
hermano, ¿no veía?, y él sí, la está siriando, bobo, te la va a quitar, adelántate o vas muerto, 
y él y qué tanto que se la quitara y nosotros ¿ya no le importaba?, y él qqqué le ibbba a 

importar y ellos ¿ya no la quería?, qqqué la ibbba a qqquerer. Cachito le cayó a Teresita a 
fines de enero y ella que sí: pobre Pichulita, decíamos, qué amargada y de Tere qué 
coqueta, qué desgraciada, qué perrada le hizo. Pero las chicas ahora la defendían: bien 
hecho, de quién iba a ser la culpa sino de él, y Chabuca ¿hasta cuándo iba a esperar la pobre 
Tere que se decidiera?, y la China qué iba a ser una perrada, al contrario, la perrada se la 
hizo él, la tuvo perdiendo su tiempo tanto tiempo y Pusy además Cachito era muy bueno, 

Fina y simpático y pintón y Chabuca y Cuéllar un tímido y la China un maricón. 
   
 

 V 

 

 
  Entonces Pichula Cuéllar volvió a las andadas. Qué bárbaro, decía Lalo, ¿corrió olas 
en Semana Santa? Y Chingolo: olas no, olones de cinco metros, hermano, así de grandes, 
de diez metros. Y Choto: hacían un ruido bestial, llegaban hasta las carpas, y Chabuca más, 

hasta el Malecón, salpicaban los autos de la pista y, claro, nadie se bañaba. ¿Lo había hecho 
para que lo viera Teresita Arrarte?, sí, ¿para dejarlo mal al enamorado?, sí. Por supuesto, 
como diciéndole Tere fíjate a lo que me atrevo y Cachito a nada, ¿así que era tan nadador?, 
se remoja en la orillita como las mujeres y las criaturas, fíjate a quién te has perdido, qué 
bárbaro. ¿Por qué se pondría el mar tan bravo en Semana Santa?, decía Fina, y la China de 
cólera porque los judíos mataron a Cristo, y Choto ¿los judíos lo habían matado?, él creía 

que los romanos, qué sonso. Estábamos sentados en el Malecón, Fina, en ropa de baño, 
Choto, las piernas al aire, Mañuco, los olones reventaban, la China, y venían y nos mojaban 
los pies, Chabuca, qué fría estaba, Pusy, y qué sucia, Chingolo, el agua negra y la espuma 
café, Teresita, llena de yerbas y malaguas y Cachito Arnilla, y en eso pst pst, fíjense, ahí 
venía Cuéllar. ¿Se acercaría, Teresita?, ¿se haría el que no te veía? Cuadró el Ford frente al 
Club de Jazz de La Herradura, bajó, entró a Las Gaviotas y salió en ropa de baño una 

nueva, decía Choto, una amarilla, una Jantsen y Chingolo hasta en eso pensó, lo calculó 
todo para llamar la atención ¿viste, Lalo?, una toalla al cuello como una chalina y anteojos 
de sol. Miró con burla a los bañistas asustados, arrinconados entre el Malecón y la playa y 
miró los olones alocados y furiosos que sacudían la arena y alzó la mano, nos saludó y se 
acercó. Hola Cuéllar, ¿qué tal ensartada, no?, hola, hola, cara de que no entendía, ¿mejor 
hubieran ido a bañarse a la piscina del Regatas, no?, qué hay, cara de porqué, qué tal. Y por 

fin cara de ¿por los olones?: no, qué ocurrencia, qué tenían, qué nos pasaba (Pusy: la saliva 
por la boca y la sangre por las venas, ja ja), si el mar estaba regio así, Teresita ojitos, ¿lo 
decía en serio?, sí, formidable hasta para correr olas, ¿estaba bromeando, no?, manitas y 
Cachito, ¿él se atrevería a bajarlas?, claro, a puro pecho o con colchón, ¿no le creíamos?, 
no, ¿de eso nos reíamos?, ¿tenían miedo?, ¿de veras?, y Tere, ¿él no tenía?, no, ¿iba a 
entrar?, sí, ¿iba a correr olas?, claro: grititos. Y lo vieron quitarse la toalla, mirar a Teresita 



Arrarte (¿se pondría colorada, no?, decía Lalo, y Choto no, qué se iba a poner, ¿y Cachito?, 

sí, él se muñequeó) y bajar corriendo las gradas del Malecón y arrearse al agua dando un 
mortal. Y lo vimos pasar rapidito la resaca de la orilla y llegar en un dos por tres a la 
reventazón. Venía una ola y él se hundía y después salía y se metía y salía, ¿qué parecía?, 
un pescadito, un bufen, un gritito, ¿dónde estaba?, otro, mírenlo, un bracito, ahí, ahí. Y lo 
veían alejarse, desaparecer, aparecer y achicarse hasta llegar donde empezaban los tumbos, 
Lalo, qué tumbos: grandes, temblones, se levantaban y nunca caían, saltitos, ¿Cera esa 

cosita blanca?, nervios, sí. Iba, venía, volvía, se perdía entra la espuma y las olas y 
retrocedía y seguía, ¿qué parecía?, un patillo, un barquito de papel, y para verlo mejor 
Teresita se paró, Chabuca, Choto, todos, Cachito también, pero ¿a qué hora las iba a correr? 
Se demoró pero por fin se animó. Se volteó hacia la playa y nos buscó y él nos hizo y ellos 
le hicieron adiós, adiós, toallita. Dejó pasar uno, dos, y al tercer tumbo lo vieron, lo 
adivinamos meter la cabeza, impulsarse con un brazo para pescar la corriente, poner el 

cuerpo duro y patalear. La agarró, abrió los brazos se elevó (¿un olón de ocho metros?, 
decía Lalo, más, ¿como el techo?, más, ¿como la catarata del Niágara, entonces?, más, 
mucho más) se cayó con la puntita de la ola y la montaña de agua se lo tragó y apareció el 
olón, ¿salió, salió?, y se acercó roncando como un avión vomitando espuma, ¿ya, lo vieron, 
ahí está?, y por fin comenzó a bajar, a perder fuerza y él apareció, quietecito, y la ola lo 
traía suavecito, forrado de yuyos, cuánto aguantó sin respirar, qué pulmones, y lo varaba en 

la arena, qué bárbaro: nos había tenido con la lengua afuera, Lalo, no era para menos, claro. 
Así fue como recomenzó. 
  A mediados de ese año, poco después de Fiestas Patrias, Cuéllar entró a trabajar en 
la fábrica de su viejo: ahora se corregirá decían, se volverá un muchacho formal. Pero no 
fue así, al contrario. Salía de la oficina a las seis y a las siete estaba ya en Miraflores y a las 
siete y media en El Chasqui, acodado en el mostrador, tomando (una Cristal chica, un 

capitán) y esperando que llegara algún conocido para jugar cacho. Se anochecía ahí, entre 
dados, ceniceros repletos de puchos, timberos y botellas de cerveza helada, y remataba las 
noches viendo un show, en cabarets de mala muerte (el Nacional, el Pingüino, el Olímpico, 
el Turbillán) o, si andaba muta, acabándose de emborrachar en antros de lo peor, donde 
podía dejar en prenda su pluma Parker, su reloj Omega, su esclava de oro (cantinas de 
Surquillo o del Porvenir), y algunas mañanas se lo veía rasguñado, un ojo negro, una mano 

vendada: se perdió, decíamos, y las muchachas pobre su madre y ellos ¿sabes que ahora se 
junta con rosquetes, cafiches y pichicateros? Pero los sábados salía siempre con nosotros. 
Pasaba a buscarlos después de almuerzo y si no íbamos al Hipódromo o al Estadio, se 
encerraban donde Chingolo o Mañuco a jugar póquer hasta que oscurecía. Entonces 
volvíamos a nuestras casas y se duchaban y acicalábamos y Cuéllar los recogía en el 
poderoso Nash que su viejo le cedió al cumplir la mayoría de edad, muchacho, ya tenía 

veintiún años, ya puedes votar y su vieja, corazón, no corras mucho que un día se iba a 
matar. Mientras nos entonábamos en el chino de la esquina con un trago corto, ¿irían al 
chifa?, discutíamos, ¿a la calle Capón?, y contaban chistes, ¿a comer anticuchos Bajo el 
Puente?, Pichulita era un campeón, ¿a la Pizzería?, saben esa de y qué le dijo la ranita y la 
del general y si Toñito Mella se cortaba cuando se afeitaba ¿qué pasaba?, se capaba, ja ja, el 
pobre era tan huevón. Después de comer, ya picaditos con los chistes, íbamos a recorrer 
bulines, las cervezas, de la Victoria, la conversación, de Prolongación Huánuco, el sillau y 

el ají, o de la Avenida Argentina, o hacían una pascanita en el Embassy o en el Ambassador 
para ver el primer show desde el bar y terminábamos generalmente en la Avenida Grau, 
donde Nanette. Ya llegaron los miraflorinos, porque ahí los conocían, hola Pichulita, por 



sus nombres y por sus apodos, ¿cómo estás?, y las polillas se morían y ellos de risa: estaba 

bien. Cuéllar se calentaba y a veces las reñía y se iba dando un portazo, no vuelvo más, 
pero otras se reía y les seguía la cuerda y esperaba, bailando, o sentado junto al tocadiscos 
con una cerveza en la mano, o conversando con Nanette, que ellos escogieran su polilla, 
subiéramos y bajaran: qué rapidito, Chingolo, les decía, ¿cómo te fue?, o cuánto te 
demoraste, Mañuco, o te estuve viendo por el ojo de la cerradura, Choto, tienes pelos en el 
pow, Lalo. Y uno de esos sábados, cuando ellos volvieron al salón, Cuéllar no estaba y 

Nanette de repente se paró, pagó su cerveza y salió, ni se despidió. Salimos a la Avenida 
Grau y ahí lo encontraron, acurrucado contra el volante del Nash, temblando, hermano, que 
te pasó, y Lalo: estaba llorando. ¿Se sentía mal, mi viejo?, le decían, ¿alguien se burló de 
ti?, y Choto ¿quién te insultó?, quién, entrarían y le pegaríamos y Chingolo ¿las polillas lo 
habían estado fundiendo?, y Mañuco ¿no iba a llorar por una tontería así, no? Que no les 
hiciera caso, Pichulita, anda, no llores, y él abrazaba el volante, suspiraba y con la cabeza y 

la voz rota no, sollozaba, no, no lo habían estado fundiendo, y se secaba los ojos con su 
pañuelo, nadie se había burlado, quién se iba a atrever. Y ellos cálmate, hombre, hermano, 
entonces por qué, ¿mucho trago?, no, ¿estaba enfermo?, no, nada, se sentía bien, lo 
palmeábamos, hombre, viejo, hermano, lo alentaban, Pichulita. Que se serenara, que se 
riera, que arrancara el potente Nash, vamos por ahí. Se tomarían la del estribo en El 
Turbillón, llegaremos justo al segundo show, Pichulita, que andara y que no llorara. Cuéllar 

se calmó por fin, partió y en la Avenida 28 de Julio ya estaba riéndose, viejo, y de repente 
un puchero, sincérate con nosotros, qué había pasado, y él nada, caray, se había entristecido 
un poco nada más, y ellos por qué si la vida era de mamey, compadre, y él de un montón de 
cosas, y Mañuco de qué por ejemplo, y él de que los hombres ofendieran tanto a Dios por 
ejemplo, y Lalo ¿de que qué dices?, y Choto ¿quería decir de que pecaran tanto?, y él por 
ejemplo, ¿qué pelotas, no?, sí, y también de lo que la vida era tan aguada. Y Chingolo qué 

iba a ser aguada, hombre, era de mamey, y él porque uno se pasaba el tiempo trabajando, o 
chupando, o jaraneando, todos los días lo mismo y de repente envejecía y se moría ¿qué 
cojudo, no?, sí. ¿Eso había estado pensando donde Nanette?, ¿eso delante de las polillas?, 
sí, ¿de eso había llorado?, sí, y también de pena por la gente pobre, por los ciegos, los 
cojos, por esos mendigos que iban pidiendo limosna en el jirón de la Unión, y por los 
canillitas que iban vendiendo La Crónica ¿qué tonto, no?, y por esos cholitos que te lustran 

los zapatos en la Plaza San Martín ¿qué bobo, no?, y nosotros claro, qué tonto, ¿pero ya se 
le había pasado, no?, claro, ¿se había olvidado?, por supuesto, a ver una risita para peerte, 
ja ja. Corre Pichulita. Pícala, el fierro a fondo, qué hora era, a qué hora empezaba el show, 
quién sabía, ¿estaría siempre esa mulata cubana?, ¿cómo se llamaba?, Ana, ¿qué le decían?, 
la Caimana, a ver, Pichulita, demuéstranos que se te pasó, otra risita: ja ja. 
   

 

 VI 

 

 
  Cuando Lalo se casó con Chabuca, el mismo año que Mañuco y Chingolo se 
recibían de Ingenieros, Cuéllar ya había tenido varios accidentes y su Volvo andaba 
siempre abollado, despintado, las lunas rajadas. Te matarás, corazón, no hagas locuras y su 
viejo era el colmo, muchacho, hasta cuándo no iba a cambiar, otra palomillada y no le daría 
ni un centavo más, que recapacitara y se enmendara, si no por ti por su madre, se lo decía 



por su bien. Y nosotros: ya estás grande para juntarte con mocosos, Pichulita. Porque le 

había dado por allí. Las noches se las pasaba siempre timbeando con los noctámbulos de El 
Chasqui o del D’onofrio, o conversando y chupando con los bola de oro, los mafiosos 
del Haití(¿a qué hora trabaja?, decíamos, o será cuento que trabaja pero en el día 
vagabundeaba de un barrio de Miraflores a otro y se lo veía en las esquinas, vestido como 
James Dean (blue jeans ajustados, camisita de colores abierta desde el pescuezo hasta el 
ombligo, en el pecho una cadenita de oro bailando y enredándose entre los vellitos, 

mocasines blancos), jugando trompo con los cocacolas, pateando pelota en un garaje, 
tocando rondín. Su carro andaba siempre repleto de rocanroleros de trece, catorce, quince 
años y, los domingos, se aparecía en el Watkiki(hazme socio, papá, la tabla hawaiana era el 
mejor deporte para no engordar y él también podría ir, cuando hiciera sol, a almorzar con la 
vieja, junto al mar) con pandillas de criaturas, mírenlo, mírenlo, ahí está, qué ricura, y qué 
bien acompañado se venía, qué frescura: uno por uno los subía a su tabla hawaiana y se 

metía con ellos más allá de la reventazón. Les enseñaba a manejar el Volvo, se lucía ante 
ellos dando curvas en dos ruedas en el Malecón y los llevaba al Estadio, al cachascán, a los 
toros, a las carreras, al bowling, al box. Ya está, decíamos, era fatal: maricón. Y también: 
qué le quedaba, se comprendía, se le disculpaba pero, hermano, resulta cada día más dificil 
juntarse con él, en la calle lo miraban, lo silbaban y lo señalaban, y Choto a ti te importa 
mucho el qué dirán, y Mañuco lo rajaban y Lalo si nos ven mucho con él y Chingolo te 

confundirán. Se dedicó un tiempo al deporte y ello lo hace más que nada para figurar: 
Pichulita Cuéllar, corredor de autos como antes de olas. Participó en el Circuito de 
Atocongo y llegó tercero. Salió fotografiado en La Crónica y en El Comercio felicitando al 
ganador, Arnaldo Alvarado era el mejor, dijo Cuéllar, el pundonoroso perdedor. Pero se 
hizo más famoso todavía un poco después, apostando una carrera al amanecer, desde la 
Plaza San Martín hasta el Parque Salazar, con Quique Ganoza, éste por la buena pista, 

Pichulita contra el tráfico. Los patrulleros lo persiguieron desde Javier Prado, sólo lo 
alcanzaron en Dos de Mayo, cómo correría. Estuvo un día en la Comisaría y ¿ya está?, 
decíamos, ¿con este escándalo escarmentará y se corregirá? Pero a las pocas semanas tuvo 
su primer accidente grave, haciendo el paso de la muerte —las manos amarradas al volante, 
los ojos vendados— en la Avenida Angamos. Y el segundo, tres meses después, la noche 
que le dábamos la despedida de soltero a Lalo. Basta, déjate de niñerías, decía Chingolo, 

para de una vez que ellos estaban grandes para estas bromitas y queríamos bajarnos. Pero él 
ni de a juego, qué teníamos, ¿desconfianza en el trome?, ¿tremendos vejetes y con tanto 
miedo?, no se vayan a hacer pis, ¿dónde había una esquina con agua para dar una curvita 
resbalando? Estaba desatado y no podían convencerlo, Cuéllar, viejo, ya estaba bien, 
déjanos en nuestras casas, y Lalo mañana se iba a casar, no quería romperse el alma la 
víspera, no seas inconsciente, que no se subiera a las veredas, no cruces con la luz roja a 

esta velocidad, que no fregara. Chocó contra un taxi en Alcanfores y Lalo no se hizo nada, 
pero Mañuco y Choto se hincharon la cara y él se rompió tres costillas. Nos peleamos y un 
tiempo después los llamó por teléfono y nos amistamos y fueron a comer juntos pero esta 
vez algo se había fregado entre ellos y él y nunca más fue como antes. 
  Desde entonces nos veíamos poco y cuando Mañuco se casó le envió parte de 
matrimonio sin invitación, y él no fue a la despedida y cuando Chingolo regresó de Estados 
Unidos casado con una gringa bonita y con dos hijos que apenitas chapurreaban español, 

Cuéllar ya se había ido a la montaña, a Pingo María, a sembrar café, decían, y cuando venía 
a Lima y lo encontraban en la calle, apenas nos saludábamos, qué hay cholo, cómo estás 
Pichulita, qué te cuentas viejo, ahí vamos, chau, y ya había vuelto a Miraflores, más loco 



que nunca, y ya se había matado, yendo al Norte, ¿cómo?, en un choque, ¿dónde?, en las 

traicioneras curvas de Pasamayo, pobre, decíamos en el entierro, cuánto sufrió, qué vida 
tuvo, pero este final es un hecho que se lo buscó. 
  Eran hombres hechos y derechos ya y teníamos todos mujer, carro, hijos que 
estudiaban en el Champagnat, la Inmaculada o el Santa María, y se estaban construyendo 
una casita para el verano en Ancón, Santa Rosa o las playas del Sur, y comenzábamos a 
engordar y a tener canas, barriguitas, cuerpos blandos, a usar anteojos para leer, a sentir 

malestares después de comer y de beber y aparecían ya en sus pieles algunas pequitas, 
ciertas arruguitas. 
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  —Jijunagrandísimas —balbuceó Lituma, sintiendo que iba a vomitar—. Cómo te 

dejaron, flaquito. 
  El muchacho estaba a la vez ahorcado y ensartado en el viejo algarrobo, en una 
postura tan absurda que más parecía un espantapájaros o un Carnavalón despatarrado que 
un cadáver. Antes o después de matarlo lo habían hecho trizas, con un ensañamiento sin 
límites: tenía la nariz y la boca rajadas, coágulos de sangre reseca; moretones y 
desgarrones, quemaduras de cigarrillo, y, como si no fuera bastante, Lituma comprendió 

que también habían tratado de caparlo, porque los huevos le colgaban hasta la entrepierna. 
Estaba descalzo, desnudo de la cintura para abajo, con una camisita hecha jirones. Era 
joven, delgado, morenito y huesudo. En el dédalo de moscas que revoloteaban alrededor de 
su cara relucían sus pelos, negros y ensortijados. Las cabras del churre remoloneaban en 
torno, escarbando los pedruscos del descampado en busca de alimentos y a Lituma se le 
ocurrió que en cualquier momento empezarían a mordisquear los pies del cadáver. 

  —¿Quién carajo hizo esto? —balbuceó, conteniendo la náusea. 
  —Yo qué sé —dijo el churre—. Por qué me carajea a mí, qué culpa tengo. 
Agradezca que fuera a avisarle. 
  —No te carajeo a ti, churre —murmuró Lituma—. Carajeo porque parece mentira 
que haya en el mundo gente tan perversa. 
  El churre debió llevarse el susto de su vida esa mañana, al pasar con sus cabras por 

este pedregal y toparse con semejante espectáculo. Se había portado como un ciudadano 
ejemplar, el churre. Dejó al rebaño pastando piedras junto al cadáver y corrió a Talara a dar 
parte a la Comisaría. Tenía mérito porque Talara estaba lo menos a una hora de caminata 
desde aquí. Lituma recordó su carita sudada y su voz de escándalo cuando se apareció en la 
puerta del Puesto: 
  —Han matado a un tipo, allá, en el camino a Lobitos. Si quieren, los llevo, pero ya 

mismo. Dejé sueltas las cabras y me las pueden robar. 
  No le habían robado ninguna, felizmente; al llegar, en medio del sacudón que fue 
para él ver el estado del muerto, el guardia había entrevisto al chiquillo contando el rebaño 
con sus dedos y lo oyó suspirar, aliviado: «Toditititas». 
  —Pero por la Santísima Virgen —exclamó el taxista, a su espalda—. Pero, pero, 
qué es esto. 

  En el trayecto, el churre les había descrito más o menos lo que verían, pero una cosa 
era imaginárselo y otra verlo y olerlo. Porque también apestaba feísimo. No era para 
menos, con ese sol que parecía taladrar piedras y cráneos. Se estaría descomponiendo a 
toda carrera. 
  —¿Me ayuda a descolgarlo, Don? —dijo Lituma. 
  —Qué remedio —gruñó el taxista, santiguándose. Lanzó un escupitajo hacia el 

algarrobo—. Si me hubieran dicho para qué iba a servir el Ford, no me lo compraba ni de a 
vainas. Usted y el Teniente abusan porque me creen muy manso. 
  Don Jerónimo era el único taxista de Talara. Su viejo carromato, negro y grande 
como una carroza funeraria, podía incluso pasar cuantas veces quisiera la reja que separaba 
al pueblo de la zona reservada donde estaban las oficinas y las casas de los gringos de la 
International Petroleum Company. El Teniente Silva y Lituma utilizaban el taxi cada vez 



que debían hacer un desplazamiento demasiado largo para los caballos y la bicicleta, únicos 

medios de transporte del Puesto de la Guardia Civil. El taxista gruñía y protestaba cada vez 
que lo llamaban, diciendo que lo hacían perder plata, a pesar de que en estos casos el 
Teniente le pagaba la gasolina. 
  —Espere, Don Jerónimo, ahora me acuerdo —dijo Lituma, cuando ya iban a coger 
al muerto—. No podemos tocarlo hasta que venga el Juez y haga el reconocimiento. 
  —Esa vaina quiere decir que voy a tener que hacer el viajecito otra vez —carraspeó 

el viejo—. Le advierto que el Juez me paga la carrera o se busca otro cacaseno. 
  Y, casi en el acto, se dio un golpecito en la frente. Abriendo mucho los ojos, acercó 
la cara al cadáver. 
  —¡Pero si a éste lo conozco! —exclamó. 
  —¿Quién es? 
  —Uno de esos avioneros que trajeron a la Base Aérea con la última leva —se animó 

la expresión del viejo—. Él es. El piuranito que cantaba, boleros. 
   
 

 II 

 

 
  —¿Cantaba boleros? Entonces, tiene que ser el que te dije, primo —aseguró el 
Mono. 
  —Es —asintió Lituma—. Lo averiguamos y es Palomino Molero, de Castilla. Sólo 

que eso no resuelve el misterio de quién lo mató. 
  Estaban en el barcito de la Chunga, en las vecindades del Estadio, donde debía 
haber un match de box porque hasta ellos llegaban, clarito, los gritos de los hinchas. El 
guardia había venido a Piura aprovechando su día franco; un camionero de la International 
lo había traído en la mañana y lo regresaría a Talara a medianoche. Siempre que venía a 
Piura, mataba el tiempo con sus primos León José y el Mono, y con Josefino, un amigo del 

barrio de La Gallinacera. Lituma y los León eran de La Mangachería y había una rivalidad 
tremenda entre mangaches y gallinazos, pero la amistad entre los cuatro había superado esa 
barrera. Eran uña y carne, tenían su himno y se llamaban a sí mismos los inconquistables. 
  —Resuélvelo y te ascenderán a general, Lituma —hizo una morisqueta el Mono. 
  —Va a estar difícil. Nadie sabe nada, nadie ha visto nada, y, lo peor de todo, la 
autoridad no colabora. 

  —¿Acaso la autoridad allá en Talara no es usted, compadre? —se sorprendió 
Josefino. 
  —El Teniente Silva y yo somos la autoridad policial. La que no coopera es la 
Aviación. Y como el flaquito era avionero, si ellos no cooperan, quién carajo va a cooperar. 
—Lituma sopló la espuma de su vaso y bebió un trago de cerveza abriendo la boca como 
un cocodrilo—. Jijunagranputas. Si ustedes hubieran visto cómo lo dejaron, no estarían tan 

felices, planeando ir al burdel. Y entenderían que yo no pueda pensar en otra cosa. 
  —Entendemos —dijo Josefino—. Pero aburre pasárselas hablando de un cadáver. 
No jodas más con tu muertito, Lituma. 
  —Eso te pasa por meterte de cachaco —dijo José—. Trabajar es enroncharse. Y, 
además, tú no sirves para eso. Un cachaco debe tener corazón de piedra, ser un 
conchesumadre si hace falta. Tú eres un sentimental de mierda, más bien. 



  —Es verdad, lo soy —admitió Lituma, abatido—. No puedo quitarme al flaquito de 

la cabeza. Tengo pesadillas, me parece que me jalan los huevos como a él. Pobrecito: los 
tenía hasta las rodillas y aplastados como huevos fritos. 
  —¿Se los tocaste, primo? —se rió el Mono. 
  —A propósito de huevos, ¿el Teniente Silva se tiró ya a la gorda? —preguntó José. 
  —Ese polvo nos tiene a todos en pindingas —añadió Josefino—. ¿Ya se la tiró? 
  —Al paso que va, se morirá sin tirársela —suspiró Lituma. 

  José se levantó de la mesa: 
  —Bueno, vámonos al cine a hacer tiempo, porque antes de medianoche el bulín es 
un velorio. En el Variedades dan una de charros, con Rosita Quintana. El cachaco invita, 
por supuesto. 
  —No tengo plata ni para esta cerveza —dijo Lituma—. ¿Me vas a fiar, no, 
Chunguita? 

  —Que te fíe la que ya sabes —repuso la Chunga, desde el mostrador, con aire 
aburrido. 
  —Me imaginaba lo que me ibas a contestar —dijo Lituma—. Lo hacía por fregarte, 
nomás. 
  —Anda a fregar a la que ya sabes —bostezó la Chunga. 
  —Dos a cero —hizo una morisqueta el Mono—. Gana la Chunga. 

  —No te calientes, Chunguita —dijo Lituma—. Aquí tienes lo que te debo. Y no te 
metas con mi mamacita, que la pobre está muerta y enterrada en Simbilá. 
  La Chunga, mujer alta y desabrida, sin edad, cogió los billetes, los contó y le dio el 
vuelto cuando el guardia, los León y Josefino ya salían. 
  —Una pregunta, Chunguita —la desafió Josefino—. ¿Ningún cliente te ha roto una 
botella en la cabeza por contestar como contestas? 

  —De cuándo acá tan curioso —repuso la Chunga, sin dignarse mirarlo. 
  —Pues un día alguien te la va a romper, por ser tan simpática. 
  —Apuesto que no serás tú —bostezó la Chunga, acomodada de nuevo en el 
mostrador, una fila de barriles con un tablón encima. 
  Los cuatro inconquistables cruzaron el arenal hasta la carretera, pasaron frente al 
Club de los blanquitos de Piura y caminaron en dirección al Monumento a Grau. La noche 

estaba tibia, quieta y con muchas estrellas. Olía a algarrobos, a cabras, a caca de piajeno, a 
fritura, y Lituma, sin poder quitarse de la cabeza la imagen de Palomino Molero ensartado 
y despedazado, se preguntó si se arrepentía de haberse hecho cachaco y de no vivir ya en la 
bohemia de un inconquistable. No, no se arrepentía. Aunque fuera jodido trabajar, ahora 
comía todos los días y su vida estaba libre de la incertidumbre de antes. José, el Mono y 
Josefino silbaban un vals, haciendo contrapunto, y él trataba de imaginar el acento 

arrullador y la melodía envolvente con que, según todos, cantaba boleros el flaquito. En la 
puerta del Variedades se despidió de sus primos y de Josefino. Les mintió: el camionero de 
la International regresaría a Talara más temprano que otras veces y no quería quedarse sin 
movilidad. Trataron de sablearle unos soles, pero no les aflojó ni medio. 
  Echó a andar hacia la Plaza de Armas. En el trayecto, divisó en una esquina al poeta 
Joaquín Ramos, de monóculo, tirando a la cabra a la que llamaba su gacela. La Plaza estaba 
llena de gente, como si fuera a haber retreta. Lituma no prestó atención a los transeúntes y, 

de prisa, como quien va a una cita de amor, cruzó el Viejo Puente hacia Castilla. La idea 
había tomado cuerpo mientras bebía cerveza donde la Chunga. ¿Y si la señora no estaba? 
¿Y si, para olvidar su desgracia, se había mudado a otra ciudad? 



  Pero encontró a la mujer en la puerta de su casa, sentada en un banquito, tomando el 

fresco de la noche mientras desgranaba unas mazorcas en una batea. Por la puerta abierta de 
la casita de barro se veía, en la habitación iluminada por una lámpara de querosene, el 
escaso mobiliario: sillas de paja, algunas desfondadas, una mesa, unos porongos, un cajón 
que debía hacer las veces de aparador, y una foto coloreada. «El flaquito», pensó. 
  —Buenas —dijo, deteniéndose frente a la mujer. Advirtió que estaba descalza y con 
el mismo vestido negro que tenía esa mañana, en la Comisaría de Talara. 

  Ella murmuró… «Buenas noches» y lo miró sin reconocerlo. Unos perros 
escuálidos se olisqueaban y gruñían alrededor. A lo lejos, había un bordoneo de guitarras. 
  —¿Podría conversar un ratito con usted, Doña Asunta? —preguntó, con voz 
respetuosa—. Sobre su hijito Palomino. 
  En la media penumbra, Lituma alcanzó a ver la cara surcada de arrugas y sus ojitos 
casi cubiertos por los abultados párpados, escudriñándolo con desconfianza. ¿Habría tenido 

así los ojos siempre o se le hincharían en los últimos días de tanto llorar? 
  —¿No me reconoce? Soy el guardia Lituma, del Puesto de Talara. El que estaba allá 
cuando el Teniente Silva le tomó la declaración. 
  La señora se persignó, gruñendo algo incomprensible, y Lituma la vio ponerse de 
pie, trabajosamente. Entró a la casa arrastrando la batea llena de granos de maíz y el 
banquito. La siguió, y, apenas estuvo bajo techo, se quitó la gorra. Lo impresionaba pensar 

que éste había sido el hogar del flaquito. Lo que estaba haciendo no era una diligencia 
ordenada por su superior sino una iniciativa propia; con tal que no le trajera dolores de 
cabeza. 
  —¿La encontraron? —musitó la mujer, con la misma voz temblorosa que en Talara, 
mientras hacía la declaración. Se dejó caer en una silla y como Lituma la miraba sin 
comprender, alzó la voz—: La guitarra de mi hijo. ¿La encontraron? 

  —Todavía no —dijo Lituma, recordando. La señora Asunta había insistido 
muchísimo, mientras hipaba y respondía a las preguntas del Teniente Silva, en que le 
entregaran la guitarra del flaquito. Pero, después que la señora partió, ni él ni el Teniente se 
acordaron del asunto—. No se preocupe. Tarde o temprano la encontraremos y se la traeré 
personalmente. 
  Ella volvió a santiguarse y a Lituma le pareció que lo exorcizaba. «Le recuerdo su 

desgracia», pensó. 
  —Él quiso dejarla aquí y yo le dije llévatela, llévatela —la oyó salmodiar, con su 
boca en la que apenas sobrevivía uno que otro diente—. No, mamacita, en la Base no 
tendré tiempo de tocar, no sé si habrá un ropero para guardarla. Que se quede aquí, tocaré 
cuando venga a Piura. No, no, hijito, llévatela, para que te entretengas, para que te 
acompañes cuando cantes. No te prives de tu guitarra que te gusta tanto, Palomino. Ay, ay, 

ay, pobre mi hijito. 
  Arrancó a llorar y Lituma lamentó haber venido a traer malos recuerdos a la mujer. 
Balbuceó algunas palabras de consuelo, rascándose el pezcuezo. Para hacer algo, se sentó. 
Sí, la fotografía era de él, haciendo su primera comunión. Contempló largo rato la carita 
alargada y angulosa del niño moreno, con el pelo bien asentado, vestido de blanco, un cirio 
en la mano derecha, un misal en la izquierda y un escapulario en el pecho. El fotógrafo le 
había enrojecido las mejillas y los labios. Un churre enclenque, de carita arrobada, como si 

estuviera viendo al Niño-Dios. 
  —Ya en esa época cantaba lindísimo —gimoteó Doña Asunta, señalando la 
fotografía—. El Padre García lo hacía cantar en el coro a él solito y en la misma misa lo 



aplaudían. 

  —Todos dicen que tenía una voz regia —comentó Lituma—. Que hubiera sido un 
artista, uno de esos que cantan por la radio y hacen giras. Todos lo dicen. Los artistas no 
deberían hacer servicio militar, deberían estar exceptuados. 
  —Palomino no tenía que hacer el servicio militar —dijo la señora Asunta—. Estaba 
exceptuado. 
  Lituma le buscó los ojos. La señora se santiguó y se puso a llorar de nuevo. 

Mientras la oía llorar, Lituma observaba los insectos que revoloteaban en torno a la 
lámpara. Eran decenas, se precipitaban zumbando contra el vidrio una y otra vez, tratando 
de alcanzar la llama. Querían suicidarse, los brutos. 
  —El brujo ha dicho que cuando la encuentren, los encontrarán a ellos —gimoteó 
Doña Asunta—. Los que tienen su guitarra son los que lo mataron. ¡Asesinos! ¡Asesinos! 
  Lituma asintió. Tenía ganas de fumar, pero, prender un cigarro, ante el dolor de esta 

señora, le parecía una irreverencia. 
  —¿Su hijito estaba exceptuado del servicio militar? —preguntó tímidamente. 
  —Hijo único de madre viuda —recitó Doña Asunta—. Palomino era el único 
porque los otros dos se me murieron. Es la ley. 
  —Es verdad, se cometen muchos abusos —Lituma volvió a rascarse el cuello, 
convencido de que iba a recomenzar el llanto—. ¿O sea que no tenían derecho a levarlo? 

Qué atropello. Si no lo levan, estaría vivo, seguro. 
  Doña Asunta negó, mientras se secaba los ojos con el ruedo de la falda. A lo lejos 
seguía oyéndose el bordoneo de guitarra y a Lituma le vino la fantástica idea de que quien 
tocaba, allá en la oscuridad, acaso a la orilla del río, mirando la luna, era el flaquito. 
  —No lo levaron, fue de voluntario —gimoteó Doña Asunta—. Nadie lo obligó. Se 
hizo avionero porque quiso. Él mismo buscó su desgracia. 

  Lituma se la quedó observando, en silencio. Era una mujer bajita, sus pies descalzos 
apenas rozaban el suelo. 
  —Tomó su ómnibus, se fue a Talara, se presentó en la Base y dijo que quería hacer 
su servicio militar en la Aviación. ¡Pobrecito! Buscó su muerte, señor. Él solito, él solito. 
¡Pobre Palomino! 
  —¿Y por qué no le contó eso al Teniente Silva, allá en Talara? —dijo Lituma. 

  —¿Acaso me preguntó? Yo contesté todo lo que me preguntaron. 
  Era cierto. Si Palomino tenía enemigos, si lo habían amenazado, si lo había oído 
discutir o pelearse con alguien, si sabía de alguno que tuviera motivo para querer hacerle 
daño, si le había dicho que pensaba escaparse de la Base. La señora respondió dócilmente a 
todas las preguntas: no, nadie, nunca. Pero, era verdad, al Teniente no se le había ocurrido 
preguntarle si el flaquito entró al servicio porque salió sorteado o como voluntario. 

  —¿O sea que le gustaba la vida militar? —se asombró Lituma. La idea que se había 
hecho del cantante de boleros era, pues, falsa. 
  —Eso es lo que no entiendo —sollozó Doña Asunta—. ¿Por qué has hecho eso, 
hijito? ¿Tú de avionero? ¡Tú, tú! ¿Y allá, en Talara? Los aviones se caen, ¿quieres matarme 
a sustos? Cómo has podido hacer una cosa así, sin consultarme. Porque si te consultaba me 
hubieras dicho que no, mamacita. Pero entonces por qué, Palomino. Porque necesito irme a 
Talara. Porque es de vida o muerte, mamacita. 

  «Más bien de muerte», pensó Lituma. 
  —¿Y por qué era de vida o muerte para su hijito irse a Talara, señora? 
  —Eso es lo que nunca supe —se santiguó por cuarta o quinta vez doña Asunta—. 



No me lo quiso decir y se ha llevado su secreto al cielo. ¡Ay, ay! ¿Por qué me hiciste esto, 

Palomino? 
  Una cabrita parda, con pintas blancas, había metido la cabeza en la habitación y 
miraba a la mujer con sus ojos grandes y piadosos. Una sombra se la llevó, tirando de la 
soga que la sujetaba. 
  —Se arrepentiría al poco tiempo de enrolarse —fantaseó Lituma—. Cuando 
descubrió que la vida militar no era pan comido y hembritas para regalar, como tal vez se 

creyó. Sino algo muy, muy fregado. Por eso desertaría. Eso, al menos, lo entiendo. Lo que 
no se comprende es por qué lo mataron. Y de esa manera tan bárbara.  
  Había pensado en voz alta, pero Doña Asunta no parecía haberlo advertido. O sea 
que se enroló para salir de Piura, porque eso era para él de vida o muerte. Alguien lo habría 
amenazado aquí en la ciudad y pensó que estaría seguro en Talara, en el interior de una 
Base Aérea. Pero no pudo resistir la vida militar y desertó. Aquél o aquellos de quienes 

huía lo encontraron y lo mataron. ¿Pero por qué así? Hay que estar locos o ser monstruos 
para torturar de ese modo a un muchacho que apenas había dejado de ser churre. Muchos se 
metían al Ejército por penas de amor, también. Pudo ser por una decepción amorosa, tal 
vez. Estaría muy enamorado de una chica que le dio calabazas, o lo engañó, y, amargado, 
decidió irse lejos. ¿Adónde? A Talara. ¿Cómo? Metiéndose de avionero. Le parecía posible 
y a la vez imposible. Volvió a rascarse el cuello, nervioso. 

  —¿A qué ha venido usted a mi casa? —lo encaró de pronto Doña Asunta, con 
brusquedad. 
  Se sintió en una posición falsa. ¿A qué había venido, pues? A nada, por pura 
curiosidad malsana. 
  —A saber si usted podía darme alguna pista —balbuceó. 
  Doña Asunta lo miraba disgustada y el guardia pensó: «Se ha dado cuenta que le 

miento». 
  —¿Ya no me tuvieron como tres horas allá, diciéndoles lo que sabía? —murmuró, 
adolorida—. Qué más quieren. Qué más, qué más. ¿Creen que yo sé acaso quién mató a mi 
hijo? 
  —No se moleste, señora —se excusó Lituma—. No quiero incomodarla, ya me voy. 
Muchas gracias por recibirme. Le avisaremos, cualquier cosa. 

  Se puso de pie, murmuró «Buenas noches» y salió, sin darle la mano, porque temió 
que Doña Asunta se la dejara extendida. Se puso el quepis de cualquier modo. A los pocos 
trancos que dio por la terrosa callecita de Castilla, bajo las estrellas nítidas e incontables, se 
serenó. Ya no se oía la remota guitarra; sólo voces hirientes de chiquillos, peleándose, o 
jugando, el parloteo de las familias que departían a las puertas de sus casas y algunos 
ladridos. ¿Qué te pasa?, pensó. ¿Por qué estás tan saltón? Pobre flaquito. No volvería a ser 

el mangache de antes, hasta que no entendiera cómo podía haber en el mundo gentes tan 
malvadas. Sobre todo que, por donde se le diera la vuelta, la víctima parecía haber sido un 
churre buena gente, incapaz de hacer daño a una mosca. Llegó al Viejo Puente y, en lugar 
de cruzarlo, para volver a la ciudad, entró en el Ríobar, erigido con maderas sobre la misma 
estructura del antiquísimo puente que unía las dos orillas del río Piura. Sentía la garganta 
áspera como una lija. El Ríobar estaba vacío. 
  Apenas se sentó en el taburete, se le acercó Moisés, el dueño y cantinero, de largas 

orejas acampanadas. Le decían Dumbo. 
  —No me acostumbro a verte de uniforme, Lituma —se burló, alcanzándole un jugo 
de lúcuma—. Me pareces disfrazado. ¿Y los inconquistables? 



  —Se fueron a ver una de charros —dijo Lituma, bebiendo con avidez—. Yo tengo 

que regresar a Talara ahorita mismo. 
  —Qué jodido lo de Palomino Molero —dijo Moisés, ofreciéndole un cigarrillo—. 
¿Cierto que le cortaron los huevos? 
  —No se los cortaron, se los descolgaron de un jalón —murmuró Lituma, 
disgustado. Era lo primero que todos querían saber. Ahora también Moisés se pondría a 
hacer bromas con los huevos del flaquito. 

  —Bueno, es lo mismo —Dumbo movió las enormes orejas como si fueran las alas 
de un gran insecto. Era también narigón y de barbilla protuberante. Todo un fenómeno. 
  —¿Tú conociste a ese muchacho? —preguntó Lituma. 
  —Y tú también, estoy seguro. ¿No te acuerdas de él? Los blanquitos lo contrataban 
para dar serenatas. Lo hacían cantar en fiestas, en la procesión, en el Club Grau. Cantaba 
como un Leo Marini, te juro. Tienes que haberlo conocido, Lituma. 

  —Todos me lo dicen. Los León y Josefino cuentan que estábamos juntos una noche 
que lo hicieron cantar donde la Chunga. Pero yo no me acuerdo. 
  Entrecerró los ojos y, una vez más, pasó revista a esa serie de noches, tan parecidas, 
alrededor de una mesita de madera erizada de botellas, con humo que hacía arder los ojos, 
olor a alcohol, voces de borrachos, siluetas confusas y cuerdas de guitarra entonando valses 
y tonderos. ¿Distinguía, de pronto, en la turbamulta de esas noches la voz juvenil, 

templadita, acariciadora, que empujaba a bailar, a abrazar a una mujer, a susurrarle cosas 
bonitas? No, no aparecía en su memoria por ninguna parte. Sus primos y Josefino se 
equivocaban. Él no estaba ahí, él no había oído cantar jamás a Palomino Molero. 
  ——¿Averiguaron quiénes son los asesinos? —dijo Moisés, echando humo por la 
nariz y la boca. 
  —Todavía nó —dijo el guardia—. ¿Tú eras amigo de él? 

  —Venía a veces a tomarse un jugo —repuso Moisés—. No es que fuéramos grandes 
amigos. Pero conversábamos. 
  —¿Era alegre, conversador? ¿O más bien seriote y antipático? 
  —Callado y timidón —dijo Moisés—. Un romántico, una especie de poeta. Lástima 
que lo levaran, debió sufrir con la disciplina del cuartel. 
  —No lo levaron, estaba exceptuado del servicio —dijo Lituma, saboreando las 

últimas gotas del jugo de lúcuma—. Se presentó voluntario. Su madre no lo entiende. Y yo 
tampoco. 
  —Ésas son las cosas que hacen los amantes desengañados —movió las orejas 
Dumbo. 
  —Es lo que pienso yo también —asintió Lituma—. Pero eso no aclara quiénes lo 
mataron ni por qué. 

  Un grupo de hombres entró en el Ríobar y Moisés fue a atenderlos. Era hora de ir a 
buscar al camionero de la International que lo regresaría a Talara, pero sentía una gran 
flojera. No se movió. Veía al flaquito afinando la guitarra, lo veía en la penumbra de las 
calles donde vivían los blancos de Piura, al pie de las rejas y de los balcones de sus novias y 
enamoradas, hechizándolas con su linda voz. Lo veía, luego, recibiendo las propinas que le 
daban por la serenata. ¿Se habría comprado la guitarra juntando esas propinas a lo largo de 
muchos meses? ¿Por qué era de vida o muerte para él irse de Piura? 

  —Ahora me acuerdo que sí —dijo Moisés, abanicando con furia las orejas. 
  —¿Que sí, qué? —Lituma puso sobre el mostrador el dinero por el jugo de lúcuma. 
  —Que estaba enamorado hasta las cachas. A mí me contó algo. Un amor imposible. 



Me dijo eso. 

  —¿Alguna mujer casada? 
  —¡Qué sé yo, Lituma! Hay muchos amores imposibles. Enamorarse de una monja, 
por ejemplo. Pero me acuerdo clarito que una vez le oí decir eso. ¿Por qué traes la cara tan 
amarga, flaco cantor? Porque estoy enamorado, Moisés, y mi amor es imposible. Por eso se 
metió de avionero, entonces. 
  —¿No te dijo por qué era imposible su amor? ¿Ni quién era ella? 

  Moisés negó con la cabeza y las orejas al mismo tiempo: 
  —Sólo que la veía a escondidas. Y que le daba serenatas, de lejos, por las noches. 
  —Ya veo —dijo Lituma. Imaginó al flaquito huyendo de Piura por temor a un 
marido celoso que lo había amenazado de muerte. «Si supiéramos de quién estaba 
enamorado, por qué su amor era imposible, nos ayudaría mucho». Tal vez la ferocidad con 
que lo habían maltratado tenía esa explicación: la rabia de un marido celoso. 

  —Si eso te ayuda, puedo decirte que su amorcito vivía por el aeropuerto —añadió 
Moisés. 
  —¿Por el aeropuerto? 
  —Una noche estábamos conversando aquí, Palomino Molero sentado donde tú 
estás. Oyó que un amigo mío se iba a Chiclayo y le preguntó si podía jalarlo hasta el 
aeropuerto. ¿Y qué vas a hacer en el aeropuerto a estas horas, flaco cantor? «Voy a darle 

una serenata a mi amorcito, Moisés». O sea que ella vivía por ahí. 
  —Pero por allá no vive nadie, allá sólo hay arena y algarrobos, Moisés. 
  —Piensa un poco, Lituma —agitó las orejas Dumbo—. Busca, busca. 
  —De veras —se rascó el pescuezo el guardia—. Ahí, al ladito, está la Base Aérea, 
las casas de los aviadores. 
   

 

 III 

 

 
  —Sí, sí, las casas de los aviadores —repitió el Teniente Silva—. Es una pista. 
Ahora el puta no podrá decir que vamos a hacerle perder tiempo. 
  Pero Lituma se dio cuenta que el Teniente, aunque le seguía la conversación y 
hablaba de la cita con el jefe de la Base Aérea, tenía cuerpo y alma concentrados en el 
revoloteo de Doña Adriana, que barría la fonda. Sus movimientos, rápidos y despercudidos, 

levantaban a veces el ruedo de la falda por sobre sus rodillas, dejando entrever el muslo 
grueso y aguerrido, y, cuando se inclinaba a recoger la basura, descubrían el comienzo de 
sus pechos, sueltos y altaneros bajo el ligero vestido de percala. Los ojitos del oficial no 
perdían un movimiento de la dueña de la fondita y brillaban con luz codiciosa. ¿Por qué 
Doña Adriana lo ponía tan arrecho al Teniente Silva? Lituma no lo entendía. El Teniente 
era blanquiñoso, joven y pintón, con un bigotito rubio y unos anteojos de sol que se quitaba 

rara vez; a cualquier chica talareña se la hubiera metido al bolsillo. Pero a él sólo le 
interesaba Doña Adriana. Se lo había confesado a Lituma: «Esta gorda me tiene con 
garrotillo, carajo». ¿Quién lo entendería? Tenía años como para ser su madre, lucía canas 
entre los pelos lacios, y, además, era una gorda con redondeces por todas partes, una de 
esas que llamaban «cintura de llanta». Estaba casada con Matías, un pescador que pescaba 
de noche y dormía de día. La trastienda de la fonda era su hogar… Tenían varios hijos, ya 



grandes, que vivían por su cuenta y dos de ellos trabajaban como obreros de la International 

Petroleum Company. 
  —Si sigue mirando así a Doña Adriana se le van a gastar los ojos, mi Teniente. 
Póngase los anteojos, siquiera. 
  —Es que cada día está más buena moza —murmuró el Teniente, sin apartar la vista 
de las maromas de la escoba de Doña Adriana. Se frotó el anillo dorado del anular contra el 
pantalón y añadió—: No sé qué hace, pero la verdad es que cada día está más rica y más 

hembra. 
  Habían tomado un tazón de leche de cabra y un sandwich de queso mantecoso 
mientras esperaban al taxista. El Coronel Mindreau les había dicho a las ocho y media. 
Eran los únicos parroquianos de la fondita, una débil armazón de cañas, esteras y 
calaminas, con estanterías llenas de botellas, cajas y latas, unas mesitas chuecas y, en un 
rincón, el primus donde Doña Adriana cocinaba para sus pensionistas. Por una abertura en 

la pared sin puerta, se veía, al fondo, el cuartito donde dormía Matías, después de la noche 
en altamar. 
  —No sabe las flores que le ha estado echando el Teniente mientras usted barría, 
Doña Adriana —dijo Lituma, con sonrisa melosa. La dueña de la fonda regresaba 
cadereando, la escoba en alto—. Dice que, a pesar de sus años y sus quilitos, es usted la 
mujer más tentadora de Talara. 

  —Lo digo porque lo creo —susurró el Teniente Silva, poniendo cara de 
conquistador—. Y, además, es la verdad. La Doña lo sabe de sobra. 
  —En vez de esas majaderías con una madre de familia, dígale a ese Teniente que 
haga su trabajo —suspiró Doña Adriana, sentándose en un banquito, junto al mostrador, y 
poniendo cara de pésame—. Dígale que, en vez de estar fastidiando a señoras casadas, 
busque a los asesinos de ese muchacho. 

  —Si los encuentro ¿qué? —El Teniente chasqueó la lengua con obscenidad—. ¿Me 
premiará con una nochecita? Por ese premio los encuentro y se los pongo esposados a sus 
pies, le juro. 
  «Lo dice como si la tuviera al palo», pensó Lituma. Se había estado divirtiendo con 
los juegos del Teniente, pero se acordó del flaquito y se le acabó la diversión. Si ese 
malagracia del Coronel Mindreau cooperara, sería más fácil. Si él, que debía tener 

informaciones, antecedentes, que podía interrogar al personal de la Base, quisiera meter el 
hombro, alguna pista aparecería y echarían mano a esos conchas de su madre. Pero el 
Coronel Mindreau era un egoísta. ¿Por qué se negaba a ayudarlos? Porque los aviadores se 
creían unos príncipes de sangre azul. A la Guardia Civil la choleaban y miraban por sobre 
el hombro. 
  —Suelte, so atrevido, o despierto a Matías —se enfureció Doña Adriana, 

jaloneando. Le había alcanzado una cajetilla de Inca al Teniente Silva y éste le tenía cogida 
la mano—. Vaya a sobar a su sirvienta, so fresco, no a una madre de familia. 
  El Teniente la soltó, para prender su cigarrillo, y a Doña Adriana se le fue el enojo. 
Siempre era así: se ponía como un fosforito con los piropos y las manos largas, pero, en el 
fondo, a lo mejor hasta le gustaba. «Todas son un poco putas», pensó Lituma, deprimido. 
  —En el pueblo no se habla de otra cosa —dijo Doña Adriana—. Yo vivo aquí desde 
que nací y nunca jamás, en todos los años que tengo, se ha visto en Talara matar a nadie 

con esa maldad. Aquí la gente se mata como Dios manda, peleando de iguales, de hombre a 
hombre. Pero así, crucificando, torturando, jamás de la vida. Y ustedes no hacen nada, qué 
vergüenza. 



  —Estamos haciendo, mamacita —dijo el Teniente Silva—. Pero el Coronel 

Mindreau no nos ayuda. No me deja interrogar a los compañeros de Palomino Molero. 
Ellos tienen que saber algo. Andamos perdidos por su culpa. Pero la verdad se descubrirá, 
tarde o temprano. 
  —Pobre la madre de ese muchacho —suspiró Doña Adriana—. El Coronel 
Mindreau se cree el rey de Roma, basta verlo cuando viene al pueblo con su hija del brazo. 
Ni saluda ni mira. Y ella es peor todavía. ¡Qué humos! 

  No eran aún las ocho y ya el sol quemaba. Rayos dorados atravesaban las esteras y 
se filtraban por las junturas de las cañas y las calaminas. La fonda parecía alanceada por 
esas jabalinas luminosas en las que flotaban corpúsculos de polvo y revoloteaban decenas 
de moscas. No había mucha gente en la calle. Lituma podía oír, bajito, la rompiente de las 
olas y el murmurar de la resaca. El mar estaba cerquita y su olor impregnaba el aire. Era un 
olor rico, que hacía bien, pero tramposo, pues sugería playas acicaladas, de aguas 

transparentes, y el mar de Talara andaba siempre impregnado de residuos de petróleo y de 
las suciedades de los barcos del puerto. 
  —Dice Matías que el muchacho tenía una voz divina, que era un artista —exclamó 
Doña Adriana. 
  —¿Don Matías conocía a Palomino Molero? —preguntó el Teniente. 
  —Lo oyó cantar un par de noches, mientras preparaba las redes —dijo Doña 

Adriana. 
  El viejo Matías Querecotillo y sus dos ayudantes se hallaban cargando las redes y el 
cebo en El León de Talara, cuando, de repente, los distrajo el bordoneo de una guitarra. La 
luna estaba tan clara y lúcida que no hacía falta encender la linterna para ver que ese 
grupito de sombras en la playa eran media docena de avioneros. Fumaban sentados en la 
arena, entre los botes. Cuando el muchacho empezó a cantar, Matías y sus ayudantes 

dejaron las redes y se acercaron. El muchacho tenía una voz cálida, de reverberaciones que 
hacían sentir ganas de llorar y electrizaban la espalda. Cantó Dos almas y, cuando terminó, 
lo aplaudieron. Matías Querecotillo pidió permiso para estrechar la mano del cantante. «Me 
ha recordado usted mi juventud —lo felicitó—. Me ha puesto triste». Ahí se había enterado 
que era Palomino Molero, uno de la última leva, un piuranito. «Tú podrías cantar en Radio 
Piura, Palomino», oyó Matías que decía uno de los avioneros. Desde entonces, el marido de 

Doña Adriana lo había visto un par de veces más, en la misma playa, entre los botes 
varados, a la hora de ir a alistar El León de Talara. Cada vez, había hecho un alto en la 
faena para oírlo. 
  —Si Matías hizo eso y le dijo eso, no hay duda que el muchacho tenía una voz de 
ángel —aseguró Doña Adriana—. Porque Matías no se emociona así nomás, él es más bien 
frión. 

  «Se la sirvió en bandeja», pensó Lituma, y, en efecto, el Teniente se relamió los 
labios como un gato: 
  —¿Quiere decir que ya no sopla, Doña Adrianita? Yo la podría calentar, si quiere. 
Yo más bien soy un carbón ardiendo. 
  —No necesito que me calienten —se rió Doña Adriana—. Cuando hace frío, entibio 
mi cama con botellas de agua hirviendo. 
  —El calor humano es más rico, mamacita —ronroneó el Teniente Silva, inflando 

los labios hacia Doña Adriana, como si fuera a succionarla. 
  Y en eso se apareció Don Jerónimo a buscarlos. No podía llegar con el taxi hasta la 
fonda, pues la calle era un arenal donde se hubiera atollado, así que había dejado su Ford en 



la pista, a unos cien metros. El Teniente Silva y el guardia firmaron el vale por el desayuno 

y se despidieron de Doña Adriana. Afuera, el sol los golpeó sin misericordia. Pese a ser las 
ocho y cuarto, había un calor de mediodía. En la luz cegadora, parecía que las cosas y las 
personas irían en cualquier momento a disolverse. 
  —Talara está llena de murmuraciones —dijo Don Jerónimo, mientras andaban, los 
pies hundiéndose en el suelo blando—. Encuentre a esos asesinos o lo lincharán, Teniente. 
  —Que me linchen —se encogió de hombros el Teniente—. Juro que yo no lo maté. 

  —Andan diciendo cosas —escupió Don Jerónimo, cuando llegaron al taxi—. ¿No le 
han ardido las orejas? 
  —No me arden nunca —repuso el Teniente—. ¿Qué, por ejemplo? 
  —Que están tapando la vaina porque los asesinos son peces gordos. —Don 
Jerónimo le daba a la manivela para encender el motor. Repitió, guiñando un ojo—: ¿Cierto 
que hay peces gordos, mi Teniente? 

  —No sé si gordos o flacos, no sé si peces o tiburones. —El Teniente se instaló en el 
asiento de adelante. Pero se joderán igual. El Teniente Silva se caga olímpicamente en los 
peces gordos, Don Jerónimo. Y, ahora, apúrese, no quiero llegar tarde donde el Coronel. 
  Cierto, el Teniente era hombre recto y, por eso, Lituma le tenía, además de aprecio, 
admiración. Era bocón, lisuriento, algo chupaco, y, cuando se trataba de la gorda cantinera, 
perdía la chaveta, pero Lituma, en todo el tiempo que llevaba trabajando a, sus órdenes, lo 

había visto esforzarse siempre, en todas las denuncias y querellas que llegaban a la 
Comisaría, por hacer justicia. Y sin preferencia por nadie. 
  —Don Jerónimo tocaba bocina, pero los churres, los perros, los chanchos, los 
piajenos y las cabrás que se cruzaban delante del taxi no se apresuraban lo más mínimo. 
  —Ni mierda —admitió el Teniente, con una mueca. 
  —No es mucho —se burló el taxista. Lituma oyó que su jefe repetía lo que le había 

dicho esa mañana: 
  —Pero hoy descubriremos algo, se huele en el aire. 
  Ya estaban en los confines del pueblo, y, a derecha y a izquierda, se veían las torres 
de los pozos petroleros, erizando el terreno pelado y pedregoso. A lo lejos, titilaban los 
techos de la Base Aérea. «Ojalá que siquiera algo», se dijo Lituma, como un eco. ¿Sabrían 
alguna vez quién y por qué habían matado al flaquito? Más que una necesidad de justicia o 

de venganza, sentía una curiosidad ávida por ver sus caras, por escuchar los motivos que 
habían tenido para hacer lo que habían hecho con Palomino Molero. 
  En la Prevención de la Base, el oficial de servicio los examinó de arriba abajo, 
como si no los conociera. Y los tuvo esperando bajo el sol candente, sin ocurrírsele 
hacerlos pasar a la sombra de la oficina. Mientras esperaban, Lituma echó una ojeada al 
contorno. ¡Puta, qué lecheros! ¡Vivir y trabajar en un sitio así! A la derecha se alineaban las 

casas de los oficiales, igualitas, de madera, empinadas sobre pilotes, pintadas de azul y de 
blanco, con pequeños jardines de geranios bien cuidados y rejillas para los insectos en 
puertas y ventanas. Vio señoras con niños, muchachas regando las flores, oyó risas. ¡Los 
aviadores vivían casi tan bien como los gringos de la International, carajo! Daba envidia 
ver todo tan limpio y ordenado. Hasta tenían su piscina, ahí, detrás de las casas. Lituma 
nunca la había visto pero se la imaginó, llena de señoras y chicas en ropa de baño, tomando 
el sol y remojándose. A la izquierda estaban las dependencias, hangares, oficinas, y, al 

fondo, la pista. Había varios aviones formando un triángulo. «Se dan la gran vida», pensó. 
Como los gringos de la International, éstos, detrás de sus muros y rejas, vivían igual que en 
las películas. Y gringos y aviadores podían mirarse la cara por sobre las cabezas de los 



talareños, que se asaban de calor allá abajo en el pueblo, apretado a orillas del mar sucio y 

grasiento. Porque, desde la Base, sobrevolando Talara, se divisaban en un promontorio 
rocoso, detrás de rejas protegidas día y noche por vigilantes armados, las casitas de los 
ingenieros, técnicos y altos empleados de la International. También ellos tenían su piscina, 
con trampolines y todo, y en el pueblo se decía que las gringas se bañaban medio calatas. 
  Por fin, después de una larga espera, el Coronel Mindreau los hizo pasar a su 
despacho. Mientras iban hacia las oficinas, entre oficiales y avioneros, a Lituma se le 

ocurrió: «Algunos de éstos saben lo que ha pasado, carajo». 
  —Adelante —les dijo el Coronel, desde su escritorio. 
  Hicieron chocar sus tacones, en el umbral, y avanzaron hasta el centro de la pieza. 
En el escritorio había un banderín peruano, un calendario, una agenda, expedientes, lápices, 
y varias fotografías del Coronel Mindreau con su hija y de ésta sola. Una joven de carita 
larga y respondona, muy seria. Todo estaba ordenado con manía, igual que los armarios, los 

diplomas y el gran mapa del Perú que servía de telón de fondo a la silueta del Jefe de la 
Base Aérea de Talara. El Coronel Mindreau era un hombre bajito, fortachón, con unas 
entradas, que avanzaban por ambas sienes hasta media cabeza y un bigotito entrecano, 
milimétricamente recortado. Daba la misma impresión de pulcritud que su escritorio. Los 
observaba con unos ojitos grises y acerados, sin el menor asomo de bienvenida.  
  —¿En qué puedo servirlos? —murmuró, con una urbanidad que su expresión glacial 

contradecía. 
  —Venimos otra vez por el asesinato de Palomino Molero —repuso el Teniente, con 
mucho respeto—. A solicitarle su colaboración, mi Coronel. 
  —¿No he colaborado ya? —lo atajó el Coronel Mindreau. En su vocecita había 
como un sedimento de burla—. ¿No estuvieron en este mismo despacho hace tres días? Si 
perdió el Memorándum que le di, conservo una copia. 

  Abrió rápidamente un expediente que tenía frente a él, sacó un papelito y leyó, con 
voz átona: 
  «Molero Sánchez, Palomino. Nacido en Piura el 13 de febrero de 1936, hijo 
legítimo de Doña Asunta Sánchez y de Don Teófilo Molero, difunto. Instrucción primaria 
completa y secundaria hasta tercero de Media en el Colegio Nacional San Miguel, de Piura. 
Inscrito en la clase de 1953. Comenzó a servir en la Base Aérea de Talara el 15 de enero de 

1954, en la Compañía tercera, donde, bajo el mando del Teniente Adolfo Capriata, recibió 
instrucción junto con los demás reclutas que iniciaban su servicio. Desapareció de la Base 
en la noche del 23 al 24 de marzo, no reportándose a su compañía luego de haber gozado de 
un día de franco. Se le declaró desertor y se dio parte a la autoridad correspondiente». 
  El Coronel carraspeó y miró al Teniente Silva: 
  ¿Quiere una copia? 

  «¿Por qué nos odias?, pensó Lituma». «¿Y por qué eres tan déspota, concha de tu 
madre?». 
  —No hace falta, mi Coronel —sonrió el Teniente Silva—. El Memorándum no se 
ha perdido. 
  —¿Y entonces? —enarcó una ceja el Coronel, con impaciencia—. ¿En qué quiere 
usted que colabore? El Memorándum dice todo lo que sabemos de Palomino Molero. Yo 
mismo hice la investigación, con oficiales, clases y avioneros de su compañía. Nadie lo vio 

y nadie sabe quién pudo haberlo matado ni por qué. Mis superiores han recibido un informe 
detallado y están satisfechos. Usted no, por lo visto. Bueno, es problema suyo. La gente de 
la Base está limpia de polvo y paja en este asunto y no hay nada más que averiguar aquí 



adentro. Era un tipo callado, no se juntaba con nadie, no hacía confidencias a nadie. Por lo 

visto, no tenía amigos ni tampoco enemigos, en la Base. Algo flojo para la instrucción, 
según los partes. Desertó por eso, tal vez. Busque afuera, averigüe quién lo conocía en el 
pueblo, con quién estuvo desde que desertó hasta que lo mataron. Aquí pierde su tiempo, 
Teniente. Y yo no puedo darme el lujo de perder el mío. 
  ¿Intimidaría a su jefe el tonito perentorio, sin concesiones, del Coronel Mindreau? 
¿Lo haría retirarse? Pero Lituma vio que su jefe no se movía. 

  —No hubiéramos venido a molestarlo si no tuviéramos un motivo, mi Coronel. 
—El Teniente seguía en posición de firmes y hablaba tranquilo, sin apresurarse. 
  Los ojitos grises pestañearon, una vez, y hubo en su cara un amago de sonrisa. 
  —Había que empezar por ahí, entonces. 
  —El guardia Lituma ha hecho unas averiguaciones en Piura, mi Coronel. 
  Lituma tuvo la impresión de que el Jefe de la Base se sonrojaba. Sentía una 

incomodidad creciente y le pareció que nunca conseguiría dar un informe bien dado, a una 
persona tan hostil. Pero, casi atorándose, habló. Contó que, en Piura, había sabido que 
Palomino Molero se presentó al servicio sin tener obligación de hacerlo, porque, según le 
dijo a su madre, era de vida o muerte para él salir de la ciudad. Hizo una pausa. ¿Lo estaba 
escuchando? El Coronel examinaba, entre disgustado y benevolente, una foto en la que 
aparecía su hija rodeada de dunas de arena y algarrobos. Por fin, lo vio volverse hacia él: 

  —¿Qué quiere decir eso de vida o muerte? 
  —Pensamos que tal vez lo había explicado aquí, al presentarse —intervino el 
Teniente. Que a lo mejor aclaró por qué tenía que salir de Piura con tanta urgencia. 
  ¿Se hacía el cojudo, su jefe? ¿O estaba tan nervioso como él por las maneritas del 
Coronel? 
  El Jefe de la Base paseó sus ojos por la cara del oficial, como contándole los 

barritos. Al Teniente Silva le arderían las mejillas con semejante mirada. Pero no 
demostraba la menor emoción; esperaba, inexpresivo, que el Coronel se dignara hablarle. 
  —¿No se le ocurrió que si nosotros supiéramos semejante cosa, lo habríamos dicho 
en el Memorándum? —deletreó, como si sus interlocutores desconocieran la lengua o 
fueran tarados—. ¿No pensó que si nosotros, aquí en la Base, hubiéramos sabido que 
Palomino Molero se sentía amenazado y perseguido por alguien, se lo hubiéramos 

comunicado en el acto a la policía o al juez? 
  Debió callarse, porque comenzó a roncar un avión, muy cerca. El ruido creció, 
creció, y Lituma creyó que iban a reventarle los tímpanos. Pero no se atrevió a taparse los 
oídos. 
  —El guardia Lituma también averiguó otra cosa, mi Coronel —dijo el Teniente, al 
disminuir el ruido de las hélices. Imperturbable, parecía no haber oído las preguntas del 

Coronel Mindreau. 
  —¿Ah, sí? —dijo éste, ladeando la cabeza hacia Lituma—. ¿Qué cosa? 
  Lituma se aclaró la garganta antes de contestar. La expresión sardónica del coronel 
lo enmudecía. 
  —Palomino Molero estaba muy enamorado —balbuceó—. Y parece que,… 
  —¿Por qué tartamudea? —le preguntó el Coronel—. ¿Le pasa algo? 
  —No eran amores muy santos —susurro Lituma—. Tal vez por eso se escapó de 

Piura. Es decir… 
  La cara del Coronel, cada vez más desabrida, hizo que se sintiera tonto y la voz se le 
cortó. Hasta entrar en el despacho, las conjeturas que había hecho la víspera le parecían 



convincentes, y el Teniente le había dicho que, en efecto, tenían su peso. Pero, ahora, ante 

esa expresión escéptica, sarcástica, del Jefe de la Base Aérea, se sentía inseguro y hasta 
avergonzado de ellas. 
  —En otras palabras, mi Coronel, podría ser que a Palomino Molero lo chapara en 
sus amoríos un marido celoso y lo amenazara de muerte —vino a ayudarlo el Teniente 
Silva—. Y que, por eso, el muchacho se enrolara aquí. 
  El Coronel los consideró a uno y a otro, callado, pensativo. ¿Qué majadería iba a 

soltar? 
  —¿Quién es ese marido celoso? —dijo, al fin. 
  —Eso es lo que nos gustaría saber —repuso el Teniente Silva—. Si supiéramos eso, 
sabríamos un montón de cosas. 
  —¿Y cree que yo estoy al tanto de los amoríos de los cientos de clases y avioneros 
que hay en la Base? —volvió a deletrear, con infinitas pausas, el Coronel Mindreau. 

  —Usted tal vez no, mi Coronel —se disculpó el Teniente—. Pero se nos ocurrió 
que alguien en la Base, tal vez. Un compañero de cuadra de Palomino Molero, algún 
instructor, alguien. 
  —Nadie sabe nada de la vida privada de Palomino Molero —lo interrumpió de 
nuevo el Coronel—. Yo mismo lo he averiguado. Era introvertido, no hablaba con nadie de 
sus cosas. ¿No está en el Memorándum, acaso? 

  A Lituma se le ocurrió que al Coronel le importaba un carajo la desgracia del 
flaquito. Ni ahora ni la vez pasada había traslucido la menor emoción por ese crimen. 
Ahora mismo se refería al avionero como a un don nadie, con mal disimulado desprecio. 
¿Era por lo que había desertado tres o cuatro días antes de que lo mataran? Además de 
antipático, el Jefe de la Base tenía fama de ser un monstruo de rectitud, un maniático del 
Reglamento. Como el flaquito, seguramente harto de la disciplina y el encierro, se fugó, el 

Coronel lo tendría por un réprobo. Pensaría, incluso, que un desertor se merecía lo que le 
pasó. 
  —Es que, mi Coronel, hay sospechas de que Palomino Molero tenía amoríos con 
alguien de la Base Aérea de Piura —oyó que decía el Teniente Silva. 
  Vio, casi al mismo tiempo, que las mejillas pálidas y bien rasuradas del Coronel 
enrojecían. Su expresión se avinagró y encendió. Pero no llegó a decir lo que iba a decir  

porque, de improviso, se abrió la puerta y Lituma vio en el marco, recortada contra la luz 
nívea del pasillo, a la chica de la fotografía. Era delgadita, más aún que en las fotos, con 
unos cabellos cortos y crespos y una naricilla respingada y despectiva. Vestía una blusa 
blanca, una falda azul, zapatillas de tenis y parecía tan malhumorada como su propio padre. 
  —Me estoy yendo —dijo, sin entrar al despacho y sin hacer siquiera una venia al 
Teniente y a Lituma ¿Me lleva el chofer o me voy en bici? 

  Había en su manera de decir las cosas un disgusto contenido, como cuando hablaba 
el Coronel Mindreau. «De tal palo tal astilla», pensó el guardia. 
  —¿Y adónde, hijita? —se dulcificó al instante el Jefe de la Base. 
  «No sólo no la riñe por interrumpir así, por no saludar, por hablarle con tanta 
grosería», pensó Lituma. «Encima le pone voz de paloma cuculí». 
  —Ya te lo dije esta mañana —replicó con salvajismo la muchacha—. A la piscina 
de los gringos, la de aquí no estará llena hasta el lunes, ¿te has olvidado? ¿Me lleva el 

chofer o me voy en la bici? 
  —Que te lleve el chofer, Alicia —baló el Coronel—. Pero que venga pronto, eso sí, 
lo necesito. Dile a qué hora quieres que te recoja. 



  La muchacha cerró la puerta de un tirón y desapareció sin despedirse. «Tu hija nos 

venga», pensó Lituma. 
  —O sea que —comenzó a decir el Teniente, pero el Coronel Mindreau le impidió 
proseguir. 
  —Eso que usted ha dicho es un disparate —sentenció, recobrando el rubor de las 
mejillas. 
  —¿Perdón, mi Coronel? 

  —¿Cuáles son las pruebas, los testigos? —El Jefe de la Base se volvió a Lituma y lo 
escrutó como a un insecto—. ¿De dónde ha sacado usted que Palomino Molero tenía 
amores con una señora de la Base Aérea de Piura? 
  —No tengo pruebas, mi Coronel —balbuceó el guardia, asustado—. Averigüé que 
se iba a dar serenatas en secreto por ahí. 
  —¿A la Base Aérea de Piura? —deletreó el Coronel—. ¿Sabe usted quiénes viven 

allá? Las familias de los oficiales. No las de los avioneros ni las de los clases. Sólo las 
madres, esposas, hermanas e hijas de los oficiales. ¿Está usted insinuando que ese avionero 
tenía amores adúlteros con la esposa de un oficial? 
  Un racista de mierda. Eso es lo que era: un racista de mierda. 
  —Podría ser con alguna sirvienta, mi Coronel —oyó Lituma que decía el Teniente 
Silva. Se lo agradeció con toda el alma, porque se sentía acorralado y mudo ante el furor 

frío del aviador—. Con alguna cocinera o niñera de la Base. No estamos sugiriendo nada, 
sólo tratando de esclarecer este crimen, mi Coronel, Es nuestra obligación. La muerte de 
ese muchacho ha provocado malestar en todo Talara. Hay habladurías, dicen que la Guardia 
Civil no hace nada porque hay complicados peces gordos. Estamos algo perdidos y por eso 
exploramos cualquier indicio que se presente. No es para tomarlo a mal, mi Coronel. 
  El Jefe de la Base asintió. Lituma notó el esfuerzo que hacía para aplacar su mal 

humor. 
  —No sé si usted sabe que yo he sido jefe de la Base Aérea de Piura hasta hace tres 
meses —dijo, casi sin abrir la boca—. Serví allá dos años. Sé la vida y milagros de esa 
Base, porque ha sido mi hogar. Que un avionero haya podido tener amores adúlteros con la 
esposa de uno de mis oficiales es algo que nadie va a decir en mi presencia, a no ser que 
pueda probarlo. 

  —No he dicho que sea la esposa de un oficial —se atrevió a musitar Lituma—. 
Podría ser una sirvienta, como dijo el Teniente. ¿No hay sirvientas casadas en la Base? Iba 
a dar serenatas allá, a ocultas. De eso sí tenemos pruebas, mi Coronel. 
  —Bueno, encuentren a esa sirvienta, interróguenla, interroguen a su marido sobre 
las supuestas amenazas a Molero y, si confiesa, tráiganmelo. —La frente del Coronel 
brillaba con un sudor que había brotado desde la fugaz irrupción de su hija en el 

despacho—. No vuelvan más aquí, en relación a este asunto, a no ser que tengan algo 
concreto que pedirme. 
  Se puso de pie, con rapidez, dando por terminada la entrevista. Pero Lituma advirtió 
que el Teniente Silva no saludaba ni pedía permiso para retirarse. 
  —Tenemos algo concreto que pedirle, mi Coronel —dijo, sin vacilar—. 
Quisiéramos interrogar a los compañeros de cuadra de Palomino Molero. 
  De encarnada, la tez del Jefe de la Base Aérea de Talara pasó otra vez a pálida. 

Unas ojeras violáceas circundaron sus ojitos. «Además de conchesumadre, es medio loco», 
pensó Lituma. ¿Por qué se ponía así? ¿Por qué le daban esas rabietas interiores? 
  —Se lo voy a explicar de nuevo, ya que, por lo visto, no lo entendió la vez pasada. 



—El Coronel arrastraba cada palabra como si pesara muchos kilos Los Institutos Armados 

gozan de fueros; tienen sus tribunales donde sus miembros son juzgados y sentenciados. 
¿No le enseñaron eso en la Escuela de la Guardia Civil? Bien, se lo enseño yo ahora, 
entonces. Cuando se suscitan problemas de índole delictiva, las investigaciones las hacen 
los propios Institutos Armados. Palomino Molero murió en circunstancias no aclaradas, 
fuera de la Base, cuando se encontraba en condición de prófugo del servicio. Ya he elevado 
el informe debido a la superioridad. Si la jefatura lo considera oportuno, ordenará una 

nueva investigación, a través de sus propios organismos y trasladará todo el expediente al 
Poder Judicial: Pero mientras no venga una orden de este tipo, del Ministerio de Aviación o 
del Comandó Supremo de las Fuerzas Armadas, ningún guardia civil va a violar los fueros 
castrenses en una Base a mi mando. ¿Está claro, Teniente Silva? Contésteme. ¿Está claro? 
  —Muy claro, mi Coronel —dijo el Teniente. 
  El Coronel Mindreau señaló la puerta con ademán terminante: 

  —Entonces, pueden ustedes retirarse. 
  Esta vez, Lituma vio que el Teniente Silva hacía chocar los tacos y pedía permiso. 
Lo imitó y salieron. Afuera, se calaron los quepis. A pesar de que el sol golpeaba más 
fuerte que cuando llegaron y que la atmósfera era más opresiva que en el despacho, a 
Lituma le pareció refrescante, liberador, estar al aire libre. Respiró hondo. Era como salir 
de la cárcel, carajo. Cruzaron los patios de la Base hacia la Prevención, callados. ¿Se sentía 

el Teniente Silva tan abatido y maltratado como él por la forma como los había recibido el 
Jefe de la Base? 
  En la Prevención, los esperaba una nueva contrariedad. Don Jerónimo se había 
marchado. No tenían más remedio que regresar al pueblo a patita. Una hora de caminata, 
por lo menos, sudando la gota gorda y tragando tierra. 
  Echaron a andar por el centro de la carretera, siempre mudos, y Lituma pensó: 

«Después del almuerzo, dormiré una siesta de tres horas». Tenía una capacidad ilimitada 
para dormir, a cualquier hora y en cualquier postura, y nada lo curaba mejor de esos estados 
de ánimo como un buen sueño. La carretera serpenteaba lentamente, descendiendo a Talara 
por un terreno ocre, sin una sola mata verde, entre pedruscos y rocas de todas las formas y 
tamaños. 
  El pueblo era una mancha lívida y metálica, allá abajo, junto a un mar verde 

plomizo, sin olas. En la intensa resolana apenas se distinguían los perfiles de las casas y los 
postes del alumbrado. 
  —Qué mal rato nos hizo pasar ¿no, mi Teniente? —dijo, secándose la frente con un 
pañuelo—. Nunca he conocido a un tipo tan malagracia. ¿Usted cree que odia a la Guardia 
Civil de puro racista o por alguna cosa en especial? ¿O tratará con esa patanería a todo el 
mundo? Le juro que nadie me ha hecho tragar tanta saliva amarga como este calvito. 

  —Huevadas, Lituma —dijo el Teniente, frotándose en la camisa el anillo de oro 
macizo, con una piedra roja, de su promoción—. Para mí, la entrevista con Mindreau fue 
cojonuda. 
  —¿Me está tomando el pelo, mi Teniente? Qué bueno que le queden ánimos para 
bromear. Lo que es yo, me quedé con el alma en los pies por culpa de esa entrevista. 
  —Eres pichón en estas lides, Lituma —se rió el Teniente—. Tienes mucho que 
aprender. Fue una entrevista de la puta madre, te aseguro. Utilísima. 

  —Entonces, no entendí nada, mi Teniente. A mí me pareció que el Coronel nos 
basureaba a su gusto, que nos trató peor que a sus sirvientes. ¿Acaso aceptó lo que fuimos a 
pedirle? 



  —Ésas son las puras apariencias, Lituma —volvió a soltar la carcajada el Teniente 

Silva—. Para mí, el Coronel habló como una lorita borracha. 
  Se volvió a reír, con la boca abierta, e hizo sonar los nudillos, aplastándoselos. 
  —Antes, yo creía que él no sabía nada, que nos jodía la vida por el cuento ese de los 
fueros, por susceptibilidad castrense —explicó el Teniente Silva—. Ahora, estoy seguro 
que sabe mucho y tal vez todo lo que pasó. 
  Lituma se volvió a mirarlo. Adivinó que, bajo los anteojos oscuros, los ojitos del 

oficial estaban, como su cara y su voz, hechos unas pascuas. 
  —¿Que sabe quiénes mataron a Palomino Molero? —preguntó—. ¿Cree usted que 
el Coronel lo sabe? 
  —No sé qué sabe, pero sabe un chuchonal de cosas —asintió el Teniente—. Está 
tapando a alguien. ¿Por qué se iba a poner tan nervioso, si no? ¿No te diste cuenta acaso? 
Qué poco observador, Lituma, no mereces estar en la Benemérita. Esas rabietas, esas 

majaderías ¿qué crees que eran? Pretextos para disimular lo mal que se sentía. Así es, 
Lituma. No fue él quien nos hizo cagar parados. Fuimos nosotros los que le hicimos pasar 
un rato horrible. 
  Se rió, feliz de la vida, y todavía estaba riéndose cuando, un momento después, 
oyeron un motor. Era una camioneta con los colores azules de la Base Aérea. El chofer paró 
sin que ellos se lo pidieran. 

  —¿Van a Talara? —los saludó, desde la ventanilla, un Suboficial jovencito—. 
Suban, los jalamos. Usted acá, conmigo, Teniente. El guardia puede ir atrás. 
  En la parte de atrás, había dos avioneros que debían ser mecánicos, engrasados 
hasta las narices. La camioneta estaba llena de latas de aceite, botes de pintura y brochas. 
  —¿Y? —dijo uno de ellos—. ¿Van a descubrir el pastel o enterrarán el crimen para 
proteger a los peces gordos? 

  Había en su pregunta un gran rencor. 
  —Lo descubriríamos si el Coronel Mindreau nos ayudara un poco —respondió 
Lituma—. Pero no sólo no nos ayuda, encima cada vez que venimos a verlo nos trata como 
a perros con rabia. ¿Es así con ustedes, en la Base? 
  —No es mala gente —dijo el avionero—. Es rectísimo y hace andar la Base como 
un cañón. La culpa del mal humor que se gasta la tiene su hija. 

  —Lo trata con la punta del pie ¿no? —refunfuñó Lituma. 
  —Es una malagradecida —dijo el otro avionero—. Porque el Coronel Mindreau ha 
sido su padre y también su madre. La vieja se murió cuando ella era churre. Él la ha criado, 
solito. 
  La camioneta frenó junto a la Comisaría. El Teniente y Lituma se bajaron. 
  —Si no descubren a los asesinos, todo el mundo va a pensar que han recibido platita 

de los peces gordos —se despidió el Suboficial jovencito. 
  —No te preocupes, chiquillo, estamos por el buen camino —oyó Lituma que 
mascullaba entre dientes el Teniente Silva, cuando la camioneta se perdía ya en una 
polvareda color cerveza. 
   
 

 IV 

 

 



  La noticia de los escándalos que el tenientito estaba haciendo en el bulín de Talara 

llegó a la Comisaría por boca de una de las polillas. La Loba Marina vino a quejarse de que 
su macró le daba últimamente más palizas que de costumbre: 
  —Con los moretones que me deja en el cuerpo, no consigo clientes. Entonces no le 
llevo plata y entonces me pega de nuevo. Explíqueselo usted, Teniente Silva. Yo trato y es 
por gusto, no entiende. 
  La Loba Marina les contó que la noche anterior se había presentado el tenientito en 

el bulín, solo. Se pegó una tranca con una seguidilla de mulitas de pisco que se empujó 
como si fueran vasos de agua. No se tomaba los piscos como alguien que quiere divertirse 
sino buscando emborracharse rápido. Cuando estuvo borracho se abrió la bragueta y orinó a 
las polillas que tenía más cerca, a clientes y a macrós. Luego, se trepó al mostrador y estuvo 
haciendo un show hasta que la Policía Aeronáutica vino a llevárselo. El Chino Liau 
calmaba a la gente para que no le fueran a hacer nada: «Si le pegan me friegan a mí y se 

friegan ustedes, porque me cerrarán el negocio. Ellos ganan siempre». 
  El Teniente Silva no pareció darle importancia al cuento de la Loba Marina. Al otro 
día, mientras almorzaban en la fonda de Doña Adriana, un parroquiano contó que la víspera 
el aviador había repetido las gracias, aumentadas, pues esta vez le dio por romper botellas 
con el cuento de que quería ver las estrellitas de vidrio volando por el aire. También había 
tenido que venir a sacarlo la Policía de la Base. Al tercer día, el propio Chino Liau se 

presentó en el Puesto, lloriqueando: 
  —Anoche batió su record. Se bajó los pantalones y quiso hacerse la caca en la pista 
de baile. Está loco, Teniente. Viene sólo a provocar, como si quisiera que lo enfríen. Haga 
algo, porque, si no, le juro, alguien se lo va a cargar. Y no quiero que me metan en líos con 
la Base. 
  —Anda a hablar con el Coronel Mindreau, Chinito —le aconsejó el Teniente 

Silva—. Es problema de él. 
  —Yo no voy a hablar con el Coronel por nada del mundo —le contestó el Chino—. 
A Mindreau yo le tengo un miedo del carajo, dicen que es rectísimo. 
  —Entonces te has jodido, Chino. Porque yo no tengo autoridad sobre los aviadores. 
Si fuera un civil, con mucho gusto. 
  El Chino Liau miró a Lituma y al Teniente consternado: 

  —¿No van ustedes a hacer nada? 
  —Rezaremos por ti —lo despidió el oficial—. Chau, Chino, salúdame al mujerío. 
  Pero cuando Liau partió, el Teniente Silva se volvió hacia Lituma, quien, tecleando 
con un solo dedo en la vieja Remington, redactaba el parte del día, y, con una vocecita que 
al guardia le dio cosquillas, le comentó: 
  —Eso del aviador se pasa de oscuro, ¿no te parece, Lituma? 

  —Sí, mi Teniente —asintió el guardia. Hizo una pausa, antes de preguntar—: ¿Y 
por qué se pasa de oscuro? 
  —Nadie va a matonear así en el bulín, donde están los tipos más peligrosos de 
Talara, sólo por hacerse el gracioso. Y cuatro días seguidos. Algo me huele raro. ¿A ti no? 
  —Sí, mi Teniente —aseguró Lituma. No entendía la insinuación de su jefe pero 
estaba ansioso, puro oídos—: ¿O sea que usted cree que? 
  —Que tú y yo nos deberíamos tomar una cerveciola donde Liau, Lituma. Por cuenta 

de la casa, claro está. 
  El bulín del Chino Liau había deambulado por medio Talara, perseguido por el 
párroco. El Padre Domingo, apenas lo detectaba, lo hacía clausurar por la Alcaldía. Pocos 



días después de la clausura, el bulín volvía a resucitar en una cabaña o casita, tres o cuatro 

manzanas más allá. El Chino Liau ganó, al fin. Ahora estaba a la salida del pueblo, en un 
almacén de tablones acondicionado de cualquier manera. Era primitivo y endeble, con su 
suelo de tierra regado a diario para que no hubiese polvo y un techo de calaminas sueltas, 
que chirriaban con el viento. Los cuartitos de las polillas, al fondo del local, estaban llenos 
de rendijas por donde los churres y los borrachos venían a espiar a las parejas. 
  El Teniente Silva y Lituma se fueron al bulín andando despacio, después de ver una 

película de vaqueros en el cine al aire libre del señor Frías (la pantalla era la pared Norte de 
la Iglesia, lo que daba al Padre Domingo derecho a censurar las películas). Lituma 
arrastraba sus botines por la tierra blanda casi sin levantarlos. El Teniente fumaba.  
  —Dígame al menos qué se la ha ocurrido, mi Teniente. ¿Por qué cree que las 
locuras de ese aviador tienen que ver con la muerte del flaquito? 
  —No se me ha ocurrido nada —echó una bocanada de humo el Teniente Silva—. 

Sólo que, como en este asunto no damos pie con bola, hay que pegar manotazos a todos 
lados a ver si achuntamos aunque sea de casualidad. Si no, por lo menos habrá sido un 
pretexto para echar una ojeada al bulín y pasar revista al material. Aunque sé que no 
encontraré ahí a la mujer de mis sueños. 
  «Ya me va a hablar de la gorda», pensó Lituma. «Qué manía». 
  —Ayer en la noche se la mostré —recordó el Teniente Silva, con melancolía—. 

Cuando salí a mear, al corral. Ella vino trayéndole agua a la chancha. Me miró y se la 
mostré. Cogida con las dos manos, así. «Esto es para ti, mamacita. Hasta cuándo la vas a 
tener al hambre, pues». 
  Se rió, nervioso, como cada vez que hablaba de Doña Adriana.  
  —¿Y ella qué hizo, mi Teniente? —le siguió la cuerda Lituma. Sabía que hablarle 
de Doña Adriana era darle en la yema del gusto. 

  —Se escapó corriendo, por supuesto. Y haciéndose la enojada —suspiró el 
Teniente—. Pero me la vio. Estoy seguro que se quedó pensando y a lo mejor hasta se soñó 
con ella. Compararía con la de Don Matías, que la debe tener muerta, un puro pellejo. Eso 
la ablandará, Lituma. Terminará aflojándomelo. Y ese día te invitaré una borrachera con 
trago fino, te prometo. 
  —La verdad que es usted perseverante, mi Teniente. Merece que Doña Adriana le 

haga caso, aunque sea como premio a su constancia. 
  Había poca gente en el bulín. El Chino Liau salió a recibirlos, encantado. 
  —Cuánto le agradezco que venga, Teniente. Ya sabía que usted no me fallaría. 
Pasen, pasen. ¿Por qué cree que está el local así de vacío? Por el loquito, por qué va a ser. 
La gente viene a divertirse, no a que la insulten o la meen. Se ha corrido la voz y nadie 
quiere líos con un aviador. No hay derecho ¿no es cierto? 

  —¿No ha llegado todavía? —preguntó el Teniente. 
  —Se cae a eso de las once, por lo general —dijo el Chino Liau—. Vendrá, 
espérenlo. 
  Los sentó en una mesita del rincón más apartado y les sirvió un par de cervezas. 
Varias polillas se les acercaron a meterles conversación, pero el Teniente las despachó. No 
podían atenderlas, esta vez habían venido a resolver un asunto de hombres. La Loba 
Marina, agradecidísima de que Lituma hubiera amenazado a su macró con meterlo en el 

calabozo si le seguía pegando, besó al guardia en la oreja «Cuando quieras venir conmigo, 
vienes nomás», le susurró. Hacía tres días que no le pegaba, les dijo. 
  El tenientito cayó al bulín cerca de la medianoche. Lituma y su jefe se habían 



despachado ya cuatro cervezas. Antes de que el Chino Liau los previniera, Lituma, que 

había examinado las caras de todos los recién llegados, supo que era él. Bastante joven, 
delgado, moreno, el pelo cortado casi al rape. Vestía la camisa y el pantalón caqui del 
uniforme, pero sin insignias ni galones. Entró solo, sin saludar a nadie, indiferente al efecto 
que su presencia causó —codazos, miradas, guiños, cuchicheos entre las polillas y los 
escasos comensales— y fue derecho a acodarse en el bar. «Un corto», ordenó. Lituma se 
dio cuenta que el corazón se le había apurado. No le quitaba los ojos. Lo vio tomarse la 

copita de pisco de un trago y pedir otra. 
  —Así es todas las noches —les susurró la Loba Marina, que estaba en la mesa 
contigua, con un marinero—. A la tercera o cuarta comienza el show. 
  Esta noche comenzó entre la quinta y la sexta. Lituma le había llevado la cuenta 
cabalito de las mulitas de pisco. Lo espiaba por sobre las cabezas de las parejas que 
bailaban a los compases de una radiola a pilas. El aviador estaba con la cabeza apoyada en 

las manos, mirando fijamente la copa que tenía entre los brazos, como protegiéndola. No se 
movía. Parecía concentrado en una meditación que lo aislaba de las polillas, de los macrós 
y del mundo. Sólo se animaba para llevarse la copa a la boca, con un movimiento 
automático, e inmediatamente volvía a convertirse en estatua. Pero entre la quinta y sexta 
copa, Lituma se distrajo y cuando lo buscó de nuevo, ya no estaba en el mostrador. Miró en 
todas direcciones y lo encontró en la pista de baile. Avanzaba, resuelto, hacia una de las 

parejas: la Pelirroja y un hombre bajito y encorbatado, pero sin saco, que se movía muy a 
conciencia, prendido de ella como si se fuera a ahogar. El tenientito lo cogió de la camisa y 
lo apartó de un jalón, diciendo en voz tan alta que lo oyó todo el bulín: 
  —Permiso; ahora me toca a mí la señorita. 
  El encorbatado dio un respingo y miró a todos lados como pidiendo que le 
explicaran qué ocurría o le aconsejaran qué hacer. Lituma vio que el Chino Liau le indicaba 

con las manos que se quedara tranquilo. Es lo que el parroquiano optó por hacer, 
encogiéndose de hombros. Fue hasta la pared de las polillas y sacó a bailar a la Pecosa, con 
aire compungido. Entretanto, el tenientito, disforzado, daba saltos, movía las manos, hacía 
muecas. Pero no mostraba la más mínima alegría en sus payasadas. ¿Quería llamar la 
atención solamente? No, también joder. Esos saltos y cimbreos, esas figuras paroxísticas 
eran un pretexto para dar codazos, hombrazos y caderazos a los que se le ponían al alcance. 

«Qué concha de su madre», pensó Lituma. ¿Cuándo intervendrían? Pero el Teniente Silva 
fumaba, muy tranquilo, mirando al aviador con expresión divertida a través de las argollas 
de humo, como si le festejara las gracias. Qué paciencia se gastaba la gente. Los 
parroquianos que recibían los encontronazos del aviador se hacían a un lado, sonreían, se 
encogían de hombros con cara de estar pensando «cada loco con su tema, tranquilos 
nomás». Al terminar la música, el tenientito volvió al bar y pidió otro pisco. 

  —¿Sabes quién es, Lituma? —oyó decir a su jefe. 
  —No. ¿Usted lo conoce? 
  El Teniente Silva asintió, con un tonito malicioso. 
  —El enamorado de la hija de Mindreau. Como lo oyes. Los vi de la mano en la 
kermesse, el Día de la Aviación. Y varios domingos, en misa. 
  —Será por eso que el Coronel le aguanta estas matonerías —murmuró Lituma—. A 
cualquier otro lo hubiera puesto en el calabozo, a pan y agua, por desprestigiar a la 

institución. 
  —Hablando de matonerías, no te pierdas ésta, Lituma —dijo su jefe. 
  El tenientito estaba encaramado en el mostrador, con una botella de pisco en la 



mano, en actitud de quien va a pronunciar un discurso. Abrió los brazos y gritó: «¡Seco y 

volteado por la puta que los parió!». Se llevó la botella a la boca y bebió un trago tan largo 
que a Lituma le ardió el estómago de sólo pensar lo que sería recibir en las tripas semejante 
fuego. Al tenientito también le debió arder pues hizo una mueca y se encogió como si 
hubiera recibido un derechazo. El Chino Liau se le acercó, todo venias y sonrisas, tratando 
de convencerlo de que se bajara del mostrador y no hiciera más escándalo. Pero el aviador 
le mentó la madre y le dijo que si no se metía la lengua al culo iba a pulverizar todas las 

botellas del local. El Chino Liau se apartó, con expresión filosófica. Vino a acuclillarse 
junto a Lituma y el Teniente Silva. 
  —¿No van ustedes a hacer nada? 
  —Que se emborrache un poco más —decidió el Teniente. 
  El aviador desafiaba ahora a macrós y parroquianos —que evitaban mirarlo y 
seguían bailando, conversando y fumando como si él no estuviera allí— a que se 

encalataran, si eran hombres. ¿Por qué andaban vestidos?, gesticulaba. ¿Les daba 
vergüenza que les vieran los huevos? ¿O no los tenían? ¿O los tenían tan chiquitos que con 
razón se avergonzaban de ellos? Él estaba orgulloso de sus huevos, más bien. 
  —¡Vean y aprendan! —rugió. En un dos por tres se desabrochó la correa y Lituma 
vio que el pantalón caqui se le resbalaba, descubriendo unas piernas flacuchentas y peludas. 
Lo vio patalear para zafar los pies, atrapados en el pantalón, pero, o porque ya estaba muy 

borracho o porque hacía esos movimientos con demasiada cólera, se enredó más, 
trastabilleó y se vino de bruces desde lo alto del mostrador a la pista de baile. La botella 
que tenía en la mano se hizo trizas, su cuerpo rebotó como un costal de papas. Hubo una 
salva de risas. El Teniente Silva se puso de pie: 
  —Ahora es cuando, Lituma. 
  El guardia lo siguió. Cruzaron la pista de baile. El tenientito permanecía de 

espaldas, con los ojos cerrados, las piernas desnudas, el pantalón enroscado en sus tobillos, 
en medio de un círculo de pedazos y astillas de vidrio. Resoplaba, atolondrado. «Se ha 
pegado un contrazuelazo de la puta madre», pensó Lituma. Lo cogieron de los brazos y lo 
incorporaron. Comenzó a manotear y a decir lisuras, a media lengua. Babeaba, hasta el cien 
de borracho. Le subieron el pantalón, le sujetaron la correa, y, pasándole los brazos por las 
axilas, cada uno de un lado, lo arrastraron hasta la salida. Polillas, clientes y macrós, 

aplaudieron, felices de que se lo llevaran. 
  —¿Qué hacemos con él, mi Teniente? —preguntó Lituma, en el exterior. Hacía 
viento, las calaminas del bulín brillaban y había más estrellas que antes. Las luces de Talara 
parecían, también, estrellitas que hubieran bajado hasta el mar aprovechando la oscuridad. 
  —Llevémoslo a la playita ésa —dijo su jefe. 
  —Suéltenme, perros —articuló el tenientito. Pero se mantuvo tranquilo, sin hacer el 

menor intento de zafarse de sus brazos. 
  —Ahorita te soltamos, mi hermano —le dijo el Teniente, con cariño—. Tranquilo 
nomás, no te calientes. 
  Lo arrastraron unos cincuenta metros, por un arenal con matas de hierba reseca, 
hasta una playa de grava y arena. Lo reclinaron en el suelo y se sentaron a sus lados. Las 
cabañas de la vecindad se hallaban a oscuras. El viento se llevaba mar adentro la música y 
los ruidos del bulín. Olía a sal y a pescado y el runrún de la resaca adormecía como un 

somnífero. A Lituma le vinieron ganas de acurrucarse en la arena, taparse la cara con el 
quepis y olvidarse de todo. Pero había venido a trabajar, carajo. Estaba ansioso y 
atemorizado, pensando que ese cuerpo semitendido a sus pies les haría, una revelación 



terrible. 

  —¿Te sientes mejor, compadre? —dijo el Teniente Silva. Levantó al aviador hasta 
sentarlo y lo apoyó contra su cuerpo, pasándole el brazo por los hombros, igualito que si 
fuera su compinche del alma—. ¿Sigues borrachito o se te está pasando? 
  —¿Quién chucha eres tú y quién chucha es tu madre? —balbuceó el aviador, 
recostando la cabeza en el hombro del Teniente Silva. Lo agresivo de su voz no congeniaba 
para nada con la docilidad de su cuerpo, blando y sinuoso, apoyado contra el jefe de Lituma 

como en un espaldar. 
  —Yo soy tu amigo, mi hermano —dijo el Teniente Silva—. Agradéceme que te 
sacara del bulín. —Si seguías mostrando los huevos, te los iban a cortar. Y qué ibas a hacer 
por la vida capadito, piensa nomás. 
  Se calló porque al aviador lo había sacudido una sucesión de arcadas. No llegó a 
vomitar pero, por si las moscas, el Teniente le apartó la cabeza y se la mantuvo inclinada 

contra el suelo. 
  —Tú debes ser un maricón —balbuceó, siempre rabioso, cuando se le pasaron las 
arcadas—. ¿Me has traído aquí para que te haga el favor de meterte la pichula? 
  —No, mi hermano —se rió el Teniente Silva—. Te he traído para que me hagas un 
favor. Pero no ése. 
  «Tiene su estilacho para sonsacar sus secretos a las gentes», pensó Lituma, 

admirado. 
  —¿Y qué favor quieres que te haga, chucha de tu madre? —hipó y babeó con furia 
el aviador, volviendo a apoyarse en el hombro del Teniente Silva con la mayor confianza, 
como un gatito que busca el calor de la gata. 
  —Que me cuentes qué le pasó a Palomino Molero, mi hermano —susurró el oficial. 
Lituma se sobresaltó. 

  El aviador no había reaccionado. No se movía, no hablaba y hasta parecía, pensó 
Lituma, que se hubiera quedado sin respiración. Estuvo así un buen rato, petrificado. El 
guardia espiaba a su jefe. ¿Iba a repetirle la pregunta? ¿Había entendido o se hacía el que 
no? 
  —Que la chucha de tu madre te cuente qué le pasó a Palomino Molero —gimoteó, 
al fin, tan bajo que Lituma tuvo que estirar el pescuezo. Seguía acurrucado contra el 

Teniente Silva y parecía que temblaba. 
  —Mi pobre mamacita no sabe ni quién es Palomino Molero —repuso su jefe, con el 
mismo tono afable—. Tú, en cambio, sabes. Anda, mi hermano, dime qué pasó. 
  —¡Yo no sé nada de Palomino Molero! —gritó el aviador y Lituma saltó sobre la 
arena—. ¡No sé nada! ¡Nada, nada! 
  Tenía la voz rota y temblaba de pies a cabeza. 

  —Claro que sabes, mi hermano —lo consoló el Teniente Silva, con mucho 
afecto—. Por eso vienes a emborracharte al bulín todos los días. Por eso andas medio loco. 
Por eso provocas a los macrós como si estuvieras harto de tu pellejo. 
  —¡No sé nada! —aulló de nuevo el tenientito—. ¡Nada de nada! 
  —Cuéntame lo del flaquito y te sentirás mejor —prosiguió el Teniente, como 
haciéndole rorró, rorró—. Te juro que sí, mi hermano, yo soy un poco psicólogo. Déjame 
ser tu confesor. Palabra que te hará bien. 

  Lituma estaba sudando. Sentía la camisa pegada a la espalda. Pero no hacía calor, 
más bien fresquito. La brisa levantaba unas olitas que rompían a pocos metros de la orilla, 
con un chasquido enervante. «¿Por qué te asustas, Lituma?», pensó. «Cálmate, cálmate:». 



Tenía en la cabeza la imagen del flaquito, allá en el pedregal, y pensaba: «Ahora sabré 

quién lo mató». 
  —Ten huevos y cuéntame —lo animaba el Teniente Silva Te sentirás bien. Y no 
llores. 
  Porque el tenientito había comenzado a sollozar como un churre de teta, la cara 
aplastada en el hombro del Teniente Silva. 
  —No lloro por lo que tú crees —balbuceó, ahogándose, entre nuevas arcadas—. Me 

emborracho porque ese concha de su madre me clavó un puñal. ¡No me deja ver a mi 
hembra! Me ha prohibido verla. Y ella tampoco quiere verme, carajo. ¿Tú crees que hay 
derecho a hacer una cosa tan concha de su madre? 
  —Claro que no hay, mi hermano —lo palmeó en la espalda el Teniente Silva—. ¿El 
concha de su madre que te prohibió ver a tu hembra es Mindreau? 
  Ahora sí, el tenientito levantó la cabeza del hombro del jefe de Lituma. En el 

resplandor lechoso de la luna, el guardia vio su cara embarrada de mocos y babas. Tenía las 
pupilas dilatadas y brillantes, ebrias de desasosiego. Movía la boca sin articular palabra. 
  —¿Y por qué te ha prohibido el Coronel que veas a su hija, mi hermano? —le 
preguntó el Teniente Silva, con la misma naturalidad que si le hubiera preguntado si 
llovía—. ¿Qué le hiciste? ¿La llenaste? 
  —Shit, shit, carajo —babeó el aviador—. ¡Carajo, carajo, no lo nombres! ¿Quieres 

joderme? 
  —Claro que no, mi hermano —lo calmó el Teniente—. Ayudarte es lo que quiero. 
Me preocupa verte así, tan jodido, emborrachándote, haciendo escándalos. Estás arruinando 
tu carrera ¿no te das cuenta? Okay, no lo nombraremos más, mi palabra. 
  —Íbamos a casarnos apenas saliera mi ascenso el próximo año —gimoteó el 
tenientito, dejándose caer de nuevo sobre el hombro del Teniente Silva—. El concha de su 

madre me hizo creer que estaba de acuerdo y que cambiaríamos aros para Fiestas Patrias. 
Me metió el dedo ¿ves? ¿Acaso está permitido ser tan traidor, tan mañoso, tan canalla en la 
vida, carajo? 
  Se había movido y ahora miraba a Lituma. 
  —No, mi Teniente —murmuró el guardia, confuso. 
  —¿Y quién es este huevón? —babeó el aviador, dejándose caer nuevamente contra 

el Teniente Silva—. ¿Qué hace aquí? ¿De dónde salió este otro concha —de su madre? 
  —No es nadie, mi adjunto, un tipo de confianza —lo tranquilizó el Teniente 
Silva—. No te preocupes por él. Ni por el Coronel Mindreau, tampoco. 
  —Shit, shit, shit, carajo, no lo nombres. 
  —Tienes razón, me olvidé —lo palmeó el Teniente Silva—. A todos los padres les 
duele que sus hijas se les casen. No quieren perderlas. Dale tiempo al tiempo, al final se 

ablandará y te casarás con tu hembra. ¿Quieres un consejo? Llénala. Cuando la vea 
embarazada, el viejo no tendrá más remedio que autorizar el matrimonio. Y, ahora, 
cuéntame lo de Palomino Molero. 
  «Este hombre es un genio», pensó Lituma. 
  —Ése no se ablandará nunca porque no es humano. No tiene alma ¿ves? —gimoteó 
el aviador. Tuvo otra de esas arcadas que se le mezclaban con los hipos de la borrachera y a 
Lituma se le ocurrió que la camisa de su jefe debía estar una mugre—. Un monstruo que ha 

jugado conmigo como su cholito ¿ves? ¿Ya entiendes por qué estoy hasta el cien? ¿Ya 
entiendes por qué no me queda más que emborracharme hasta las cachas todas las noches? 
  —Claro que entiendo, mi hermano —dijo el Teniente Silva—. Estás templado y te 



friega que no te dejen ver a tu hembra. Pero a quién se le ocurre templarse de la hija de 

Mindreau, perdón, quise decir de ese déspota. Anda, mi hermano, cuéntame de una vez lo 
de Palomino Molero. 
  —¿Te crees muy vivo, no? —balbuceó el tenientito, enderezando la cabeza. Era 
como si se le hubiese pasado la borrachera. Lituma se aprestó a sujetarlo pues le pareció 
que iba a agredir a su jefe. Pero, no, estaba demasiado borracho, no podía tenerse erecto, se 
había desmoronado otra vez sobre el Teniente Silva. 

  —Anda, hermano —lo consoló éste—. Te hará bien, te distraerá de tu problema. Te 
olvidarás de tu hembra por un rato. ¿Lo mataron porque se metió con la mujer de un 
oficial? ¿Fue por eso? 
  —Yo a ti no te voy a contar un carajo de Palomino Molero —rugió el tenientito, 
aterrado—. Si quieres, mátame primero. 
  —Eres un malagradecido —lo reprendió el Teniente, con suavidad—. Yo te he 

sacado del bulín, donde te iban a cortar los huevos. Yo te he traído aquí para que se te quite 
la tranca y vuelvas a la Base sanito y no te castiguen. Yo te estoy sirviendo de pañuelo, de 
almohada y de paño de lágrimas. Mira nomás cómo me has puesto con tus babas. Y tú ni 
siquiera quieres contarme por qué mataron a Palomino Molero. ¿Tienes miedo de algo? 
  «No le va a sacar nada, se desmoralizó Lituma. Habían perdido el tiempo y, lo peor, 
él se había hecho absurdas ilusiones. Este borrachín no los libraría de las tinieblas». 

  —Ella también es una grandísima mierda, hasta peor que su padre —se quejó entre 
dientes. Tuvo una arcada y, atorándose, continuó—: Y, a pesar de todo lo que me ha hecho, 
la quiero. ¡Quién comprende eso! Sí, carajo. La tengo aquí, en el corazón. Y qué chucha.  
  —¿Y por qué dices que tu hembra también es una mierda, mi hermano? —preguntó 
el Teniente Silva—. Ella tiene que obedecer a su papá ¿no? ¿O es que ya no te quiere? ¿Te 
ha largado? 

  —Ella no sabe lo que quiere, ella es la voz de su amo, RCA Víctor, el perro del 
disco, eso es lo que es. Sólo hace y dice lo que manda el monstruo. El que me largó fue él, 
por boca de ella. 
  Lituma trataba de recordar a la muchacha, tal como la había visto, en la breve 
aparición que hizo en el despacho de su padre. Tenía presente el diálogo entre ambos pero 
le costaba recordar si era bonita. Entreveía una silueta más bien menuda, debía tener mucho 

carácter por la manera como hablaba, y seguro era engreidísima. Una carita de mirar a todo 
el mundo desde un trono ¿no? Habría barrido el suelo con el pobre aviador, en qué estado 
lo había dejado. 
  —Cuéntame lo de Palomino Molero, mi hermano —repitió el Teniente Silva una 
vez más—. Por lo menos, algo. Por lo menos, si lo mataron por enredarse, allá en Piura, 
con la mujer de un oficial. Anda, siquiera eso. 

  —Estaré borracho pero no soy ningún cojudo, a mí tú no me vas a tratar como a tu 
cholito —balbuceó el aviador. 
  Hizo una pausa y añadió, con amargura: 
  —Pero, si quieres saber una cosa, lo que le pasó se lo buscó. 
  —¿Palomino Molero, quieres decir? —susurró el Teniente. 
  —Dirás el concha de su madre de Palomino Molero, más bien. 
  —Bueno, el concha de su madre de Palomino Molero, si prefieres —ronroneó el 

Teniente Silva, palmeándolo—. ¿Por qué se las buscó? 
  —Porque picó muy alto —carraspeó el tenientito, con ira—. Porque se metió en 
corral ajeno. Esas cosas se pagan. Él las, pagó y bien hecho que las pagara.  



  Lituma tenía la piel de gallina. Éste sabía. Éste sabía quiénes y por qué mataron al 

flaquito. 
  —Así es, mi hermano, el que pica alto, el que se mete en corral ajeno, generalmente 
las paga —le hizo eco el Teniente Silva, más amistoso que nunca—. ¿Y en qué corral se 
metió Palomino? 
  —En el de la puta que te parió —dijo el aviadorcito, separándose de su espaldar. 
Hacía esfuerzos por incorporarse. Lituma lo vio gatear, ponerse de pie a medias, 

derrumbarse y quedar a cuatro patas. 
  —No, en ése no fue, mi hermano, y tú lo sabes —prosiguió el Teniente Silva, 
incansable y cordial—. Fue allá, en Piura, en una casa de la Base Aérea. En una de ésas 
junto al aeropuerto. ¿No es verdad? 
  El tenientito levantó la cabeza, siempre a cuatro patas, y a Lituma le dio la 
impresión de que iba a ladrar. Los miraba con una mirada vidriosa y angustiada y parecía 

hacer grandes esfuerzos para dominar la borrachera. Pestañeaba sin tregua. 
  —¿Y quién te contó eso, concha de tu madre? 
  —Ahí está el detalle, mi hermano, como diría Cantinflas —se rió el Teniente 
Silva—. No sólo tú sabes cosas. Yo también sé algunas. Yo te digo las que sé, tú las que 
sabes y resolvemos juntos el misterio mejor que Mandrake el Mago. 
  —Dime tú primero qué sabes de la Base de Piura —articuló el aviador. Seguía a 

cuatro patas y Lituma pensó que ahora sí se le había pasado la borrachera. Por la manera 
como hablaba y, sobre todo, porque parecía habérsele ido también el miedo. 
  —Con mucho gusto, mi hermano —dijo el Teniente Silva—. Pero, ven, siéntate, 
fúmate este pucho. Se te está pasando la tranca ¿no? Mejor. 
  Encendió dos cigarrillos y le alcanzó el paquete a Lituma. El guardia sacó uno y lo 
prendió. 

  —Mira, yo sé que Palomino tenía un amorcito allá en la Base de Piura. Le daba 
serenatas con su guitarra, le iba a cantar con esa linda voz que dicen que tenía. En las 
noches y a escondidas. Le cantaría boleros, parece que eran su especialidad. Ya está, ya te 
dije lo que sé. Ahora te toca. ¿A quién iba a darle serenatas Palomino Molero? 
  —No sé nada de nada —exclamó el aviador. Estaba asustadísimo de nuevo. Los 
dientes le seguían castañeteando. 

  —Sí sabes —lo animó el jefe de Lituma—. Sabes que el marido de esa a la que 
daba serenatas malició algo, o los pescó, y sabes que Molero tuvo que salir pitando de 
Piura. Por eso se vino aquí, por eso se enroló en Talara. Pero el marido celoso lo descubrió, 
vino a buscarlo y se lo cargó. Por lo que tú dijiste, mi hermanó. Por picar alto, por meterse 
en otro corral. Anda, no te estés tan calladito. ¿Quién se lo cargó? 
  El aviador tuvo otra arcada. Esta vez vomitó, encogido, haciendo un ruido 

espectacular. Cuando hubo terminado, se limpió la boca con la mano y comenzó a hacer 
morisquetas. Terminó sollozando como un churre. Lituma tenía asco y también algo de 
pena. El pobre estaba sufriendo, se veía. 
  —Tú dirás por qué insisto tanto en que me digas quién fue —reflexionó el Teniente, 
haciendo argollas con el humo—. Curiosidad, mi hermano, nada más. Si el que se lo cargó 
fue alguien de la Base de Piura ¿qué puedo hacer yo? Nada. Ustedes tienen sus fueros, sus 
prerrogativas, se juzgan ustedes mismos. Yo no podría ni meter mi cuchara. Pura curiosidad 

¿ves? Y, además, te voy a decir una cosa. Si yo estuviera casado con mi gorda y alguien 
viniera a darle serenatas, a cantarle boleritos románticos, también me lo cargaría. ¿Quién se 
enfrió a Palomino, mi hermano? 



  Hasta en este momento tenía que acordarse de Doña Adriana el Teniente. Era una 

enfermedad, pucha. El tenientito se ladeó, evitando el suelo ensuciado por sus vómitos, y se 
sentó en la arena, unos centímetros más adelante que Lituma y su jefe. Puso los codos sobre 
las rodillas y hundió la cabeza en las manos. Debía sentir los muñecos de la borrachera. 
Lituma recordó esa sensación de vacío con cosquillitas, el malestar inubicable, 
generalizado, que conocía muy bien de sus épocas de inconquistable. 
  —¿Y cómo sabes que iba a dar serenatas en la Base de Piura? —preguntó el 

aviador, de pronto. A ratos parecía con miedo, a ratos con ira, y ahora con las dos cosas a la 
vez—. ¿Quién carajo te contó eso? 
  En ese momento, Lituma se dio cuenta que se acercaban unas sombras. Segundos 
después, las tenían junto a ellos, abiertas en medio círculo. Eran seis. Llevaban fusiles y 
varas, y en el resplandor de la luna, Lituma reconoció los brazaletes. La Policía 
Aeronáutica. En las noches, recorrían las cantinas, las fiestas y el bulín en busca de gente 

de la Base que estuviera haciendo escándalos. 
  —Soy el Teniente Silva, de la Guardia Civil. ¿Qué pasa? 
  —Venimos a llevarnos al Teniente Dufó —repuso uno de ellos. No se le veían los 
galones, debía ser un Suboficial. 
  —Para decir mi nombre, primero lávese la boca —rugió el aviador. Consiguió 
incorporarse y tenerse de pie, aunque se balanceaba como si fuese a perder el equilibrio en 

cualquier momento—. A mí nadie me lleva a ninguna parte, carajo. 
  —Órdenes del Coronel, mi Teniente —replicó el jefe de la patrulla—. Con su 
perdón, pero tenemos que llevarlo. 
  El aviador carraspeó algo y se deslizó al suelo, en cámara lenta. El que mandaba la 
patrulla dio una orden y las siluetas se acercaron. Cogieron al Teniente Dufó de brazos y 
piernas y se lo llevaron en peso. Él los dejó hacer, rezongando algo incomprensible. 

  Lituma y el Teniente Silva los vieron desaparecer en la oscuridad. Poco después, a 
lo lejos, arrancó un jeep. La patrulla había estacionado sin duda junto al bulín. Terminaron 
de fumar sus cigarrillos, absortos en sus pensamientos. El Teniente fue el primero en 
levantarse, para emprender el regreso. Al pasar cerca del bulín oyeron música, voces y 
risas. Parecía lleno. 
  —Usted es una fiera para hacer hablar a la gente —dijo Lituma—. Qué bien lo fue 

llevando, llevando, hasta sonsacarle algunas cositas. 
  —No le saqué todas las que sabe —afirmó el Teniente—. Si hubiéramos tenido más 
tiempo, quizá hubiera desembuchado todo. —Escupió y respiró con apetito, como para 
llenarse los pulmones de aire marino Te voy a decir algo, Lituma. ¿Sabes qué me huelo? 
  —¿Qué, mi Teniente? 
  —Que en la Base Aérea todo el mundo sabe lo que pasó. Desde el portero hasta 

Mindreau. 
  —No me extrañaría —asintió Lituma—. Por lo menos, ésa fue la impresión que me 
dio el Teniente Dufó. Que él sí sabía muy bien quién mató al flaquito. 
  Caminaron un buen rato en silencio, por una Talara dormida. La mayoría de las 
casitas de madera estaban a oscuras; sólo en una que otra se veía chispear un candil. Allá 
arriba, detrás de las rejas, en la zona reservada, también era noche total. 
  De pronto, el Teniente habló con una voz distinta: 

  —Es una gauchada, Lituma. Date una vuelta por la playa de los pescadores. Mira si 
El León de Talara ya zarpó. Si ha salido, te vas a dormir nomás. Pero, si estuviera en la 
playa, anda a avisarme a la fonda. 



  —Cómo, mi Teniente —se asombró Lituma—. Quiere decir que… 

  —Quiere decir que voy a tratar —asintió el Teniente, con una semirrisita 
nerviosa—. No sé si ocurrirá el milagro esta noche. Puede que no. Pero nada se pierde 
intentando. Ha resultado mucho más difícil de lo que creía. Algún día será. Porque, ¿sabes 
una cosa?, este cristiano no se morirá sin tirarse a esa gorda y sin saber quiénes mataron a 
Palomino Molero. Son mis dos metas en la vida, Lituma. Más todavía que el ascenso, 
aunque no me lo creas. Anda, anda de una vez. 

  «Cómo puede tener ánimos en este momento para eso», reflexionó Lituma. Pensó 
en Doña Adriana, encogida en su camita, soñando, inconsciente de la visita que iba a 
recibir. Ah, caracho, vaya pinga loca que había resultado el Teniente Silva. ¿Se lo aflojaría 
esta noche? No, Lituma estaba seguro que Doña Adriana jamás le daría gusto. De entre las 
cabañas a oscuras salió un perro a ladrarle. Lo ahuyentó de un puntapié. Siempre olía a 
pescado en Talara, pero ciertas noches, como ésta, el olor aumentaba hasta volverse 

insoportable. Lituma sintió una especie de vértigo. Caminó un rato tapándose la nariz con el 
pañuelo. Muchas barcas habían salido ya a pescar. Apenas quedaban media docena en la 
playita y ninguna de ellas era El León de Talara. Las examinó una por una, para estar 
seguro. Cuando se disponía a irse, advirtió un bulto, recostado en uno de los botecitos de la 
arena. 
  —Buenas noches —murmuró. 

  —Buenas —dijo la mujer, como molesta por haber sido interrumpida. 
  —Pero, vaya, qué hace usted aquí a estas horas, Doña Adriana. —La dueña de la 
fondita llevaba una chompa negra sobre el vestido y andaba descalza, como siempre. 
  —Vine a traerle su fiambre a Matías. Y, después que partió, me quedé a tomar un 
poco de aire. No tengo sueño. ¿Y tú, Lituma? ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¿Una cita de 
amor? 

  El guardia se echó a reír. Se puso en cuclillas, frente a Doña Adriana, y mientras se 
reía, en la escasa luz —una nube envolvía a la luna— examinaba esas formas abundantes, 
generosas, que tanto codiciaba el Teniente Silva. 
  —¿De qué te ríes? —le preguntó Doña Adriana—. ¿Te has vuelto loco o estás un 
poco tomadito? Ah, ya sé, has estado donde el Chino Liau. 
  —Nada de eso, Doña Adriana —siguió riéndose Lituma—. Si se lo cuento, se va 

usted a morir de risa, también. 
  —Cuéntamelo, entonces. Y no te rías solo que pareces un cacaseno. 
  La dueña de la pensión estaba siempre de buen humor y animosa, pero Lituma la 
notó esta noche algo tristona. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y uno de sus pies 
escarbaba la arena. 
  —¿Está usted molesta por algo, Doña Adriana? —preguntó, ya serio. 

  —Molesta, no. Preocupada, Lituma. Matías no quiere ir a la Asistencia. Es muy 
porfiado y no puedo convencerlo. 
  Hizo una pausa y suspiró. Contó que, desde hacía por lo menos un mes, a su marido 
no se le quitaba la ronquera, y que, cuando tenía accesos fuertes de tos, escupía sangre. Ella 
había comprado unas medicinas en la farmacia y se las había hecho tomar casi a la fuerza, 
pero no le habían hecho nada. A lo mejor tenía algo grave y no se podía curar con esos 
remedios de farmacia. De repente necesitaba radiografías o una operación. El terco no 

quería saber nada de la Asistencia y decía que se le iba a pasar, que ir a ver un médico por 
una tos era cosa de rosquetes. Pero a ella no le metía el dedo a la boca: se sentía peor de lo 
que aparentaba porque cada noche se le hacía cuesta arriba salir a pescar. Le había 



prohibido que les hablara a sus hijos de los escupitajos con sangre. Pero ella se los contaría 

el domingo, cuando vinieran a verla. A ver si ellos lo arrastraban al médico. 
  —Usted lo quiere mucho a Don Matías ¿no, Doña Adriana? 
  —He estado con él casi veinticinco años —sonrió la dueña de la pensión—. Parece 
mentira cómo se pasa, Lituma. A mí Matías me agarró tiernita, de quince añitos apenas. Yo 
le tenía miedo, por lo que era tan mayor. Pero me persiguió tanto que acabó por darse 
gusto. Mis padres no querían que me casara con él. Decían que era muy viejo, que el 

matrimonio no duraría. Se equivocaron, ya ves. Ha durado y, con todo, nos hemos llevado 
bastante bien. ¿Por qué me preguntas si lo quiero? 
  —Porque ahora ya me da un poco de vergüenza decirle lo que vine a hacer aquí, 
Doña Adriana. 
  El pie que jugaba en la arena se inmovilizó, a milímetros de donde estaba 
acuclillado el guardia. 

  —Déjate de misterios, Lituma ¿Estás haciéndome una adivinanza? 
  —El Teniente me mandó a ver si Don Matías había salido ya a pescar —susurró, 
bajando la voz y con tonito malicioso. Se quedó esperando y como ella no, hizo ninguna 
pregunta, añadió—: Porque se fue a hacerle una visita, Doña Adriana, y no quería que su 
marido lo fuera a pescar. Ahora mismo debe estar tocándole la puerta. 
  Hubo un silencio. Lituma sentía chasquear a las olitas que venían a morir en la 

orilla, cerca de él. Después de un momento, oyó que Doña Adriana se reía, despacito, con 
burla, conteniéndose, como para que él no la oyera. Él también volvió a reírse. Así 
estuvieron un buen rato, riéndose, cada vez más fuerte, contagiados. 
  —Qué maldad estar burlándonos así de la prendida del Teniente, Doña Adriana.  
  —Todavía debe estar tocando la puerta y rascando la ventana, rogando y rogando 
que lo deje entrar —habló entre risas la dueña de la pensión—. Prometiéndome el oro y el 

moro para que le abra. ¡Jajajá! ¡A los puros fantasmas! ¡Jajajá! 
  Todavía se rieron un rato más. Cuando se callaron, Lituma vio que el pie de la 
dueña de la fonda volvía a escarbar la arena, con método y obstinación. A lo lejos, silbó la 
sirena de la refinería. Estaban cambiando el turno, pues allí trabajaban de día y de noche. 
Oyó, también, ruidos de camiones en la carretera. 
  —La verdad es que lo tiene loco al Teniente, Doña Adriana. Si usted lo oyera. No 

habla de otra cosa. Ni siquiera mira a las otras mujeres. Para él, usted: es la reina de Talara.  
  Oyó que Doña Adriana se reía otra vez, complacida. 
  —Es un mano larga, un día de éstos se va a llevar un sopapo por las confianzas que 
se toma conmigo —dijo, sin el menor enojo—. ¿Loco por mí? Puro capricho, Lituma. Se le 
ha metido conquistarme y, como no le hago caso, está entercado. ¿Piensas que voy a 
creerme que un muchacho como él se ha enamorado de una mujer que podría ser su mamá? 

Ni tonta, Lituma. Un antojo, nada más. Si le diera gusto una sola vez, ya está, se le quitaría 
el enamoramiento. 
  —¿Y usted le va a dar gusto aunque sea una vez, Doña Adriana? 
  —Por supuesto que ni la décima parte de una vez —respondió al instante la dueña 
de la pensión, haciéndose la molesta. Pero Lituma comprendió que fingía. Yo no soy una de 
ésas. Yo soy una madre de familia, Lituma. A mí no me pone la mano encima otro hombre 
que mi marido. 

  —Entonces, el Teniente se va a morir, Doña Adriana. Porque, le juro que no he 
visto a un hombre tan templado de nadie como él de usted. Hasta le habla en sueños, 
figúrese. 



  —¿Y qué dice cuando me habla en sueños? 

  —No se lo puedo decir, porque son cosas cochinas, Doña Adriana. 
  Ella soltó la carcajada. Cuando terminó de reírse, se incorporó del botecito, y, 
siempre con los brazos cruzados, echó a caminar. Tomó el rumbo de la fonda, seguida por 
Lituma. 
  —Me alegro de este encuentro contigo —dijo—. Me has hecho reír, me has quitado 
la preocupación que tenía. 

  —Yo también me alegro, Doña Adriana —dijo el guardia—. Gracias a nuestra 
charla, me olvidé del flaquito que mataron. Lo tengo metido en la cabeza desde que lo vi en 
el pedregal. A veces, me dan pesadillas. Espero que esta noche no. 
  Despidió a Doña Adriana en la puerta de la fonda y caminó hasta el Puesto. Él y el 
Teniente dormían allí, el oficial en un cuarto amplio, contiguo a la oficina, y Lituma en una 
especie de despensa pegada al patiecito de los calabozos. Los otros guardias eran casados y 

vivían en casas del pueblo. Mientras recorría las calles desiertas, imaginaba al Teniente 
rascando los vidrios de la fonda y susurrando palabras de amor al puro viento. 
  En la Comisaría, vio un papel ensartado en la manija de la puerta. Había sido puesto 
allí exprofeso, para que lo vieran al entrar. Lo desprendió con cuidado y, adentro —un 
cuarto de tablas, con un escudo, una bandera, dos escritorios y un basurero— encendió la 
lámpara. Estaba escrito en tinta azul, por alguien que tenía una letra pareja y elegante, 

alguien que sabía escribir sin faltas de ortografía: 
  «A Palomino Molero, los que lo mataron lo fueron a sacar de casa de Doña Lupe, en 
Amotape. Ella sabe lo que pasó. Pregúntele». 
  La Comisaría recibía anónimos con frecuencia, sobre todo por asuntos de cuernos y 
de negociados en la Aduana del puerto. Éste era el primero que se refería a la muerte del 
flaquito. 

   
 
  



 V 

 

 
  Amotape, vaya nombre —se burló el Teniente Silva—. ¿Será cierto que viene de la 

historia ésa del cura y su sirvienta? ¿Usted qué cree, Doña Lupe? 
  Amotape está a medio centenar de kilómetros al Sur de Talara, en medio de 
pedregales calcinados y dunas ardientes. En el contorno hay matorrales secos, bosquecillos 
de algarrobos y alguno que otro eucalipto, manchas de pálido verdor que alegran la 
monótona grisura del paisaje. Los árboles se han encogido, alargado y enrevesado para 
absorber la escasa humedad de la atmósfera y, a la distancia, parecen brujas gesticulantes. 

Bajo la sombra bienhechora de sus copas retorcidas hay siempre rebaños de escuálidas 
cabras, mordisqueando las vainas crujientes que se desprenden de las ramas; también, 
soñolientos piajenos; también, algún pastor, generalmente un churre o una churre de pocos 
años, piel requemada y ojos vivísimos. 
  —¿Usted cree que esa historia del cura y su sirvienta sobre Amotape será cierta, 
Doña Lupe? —repitió el Teniente Silva. 

  El poblado es un revoltijo de cabañas de barro y caña brava, con corralitos de 
estacas, y alguna que otra casa de rejas nobles, aglomerado en torno a una antigua placita 
con glorieta de madera, almendros, buganvilias y un monumento de piedra a Simón 
Rodríguez, el maestro de Bolívar, que murió en esta soledad. Los vecinos de Amotape, 
gentes pobres y polvorientas, viven de las cabras, los algodonales y de los camioneros y 
autobuseros que se desvían de la ruta entre Talara y Sullana para tomarse en el pueblo un 

potito de chicha o comerse un piqueo. El nombre del lugar, dice una leyenda piurana, viene 
de la Colonia, cuando Amotape, pueblo importante, tenía un párroco avaro, que odiaba dar 
de comer a los forasteros. Su sirvienta, que le amparaba las tacañerías, al ver asomar un 
viajero lo alertaba: Amo, tape, tape la olla que viene gente. ¿Sería cierto? 
  —Quién sabe —murmuró, al fin, la mujer—. A lo mejor, sí. A lo mejor, no. Dios 
sabrá. 

  Era muy flaca, de piel olivácea y apergaminada que se le hundía entre los huesos 
salientes de los pómulos y los brazos. Desde que los vio llegar, los miraba con 
desconfianza. «Con más desconfianza todavía de la que nos mira normalmente la gente», 
pensó Lituma. Los escrutaba con unos ojos profundos y asustadizos, y, a ratos, se sobaba 
los brazos como sorprendida por un escalofrío. Cuando su mirada se cruzaba con la de uno 
de ellos, la sonrisita que intentaba le salía tan falsa que parecía morisqueta. «Qué miedo 

tienes, comadre», pensaba Lituma. «Tú sí que sabes cosas». Los había mirado así mientras 
les servía de comer unos «chifles» de plátano frito y salado y un seco de chabelo. Así los 
miraba cada vez que el Teniente le pedía que les renovase la calabaza de «clarito». ¿A qué 
hora iba a empezar su jefe a hacerle preguntas? Lituma sentía que la chicha comenzaba a 
embotarle el cerebro. Era mediodía, hacía un calor de los mil diablos. Él y el Teniente eran 
los únicos parroquianos. Desde el local veían, sesgada, la iglesita de San Nicolás 

resistiendo heroica el paso del tiempo, y, más allá, a través del arenal, a unos cientos de 
metros, los camiones que iban rumbo a Sullana o a Talara. A ellos los había traído un 
camión que cargaba jaulas de pollos. Los dejó en la carretera. Mientras atravesaban el 
pueblo, habían visto brotar caras curiosas de todas las chozas de Amotape. Varias cabañas 
tenían pendones blancos, flameando en el tope de una estaca. El Teniente preguntó cuál de 
esas casas en que servían chicha era la de Doña Lupe. El corro de churres que los rodeaba 



señaló al instante la cabañita donde estaban ahora. Lituma suspiró, aliviado. Vaya, por lo 

menos la mujer existía. El viaje no había sido en vano, pues. Habían venido a la intemperie, 
oliendo cagarrutas de pollos, apartando las plumas que se les metían a la boca y a las orejas, 
ensordecidos por el cloqueo de sus compañeros de viaje. La asoleadera le había dado dolor 
de cabeza. Ahora, al regresar, tendrían que caminar de nuevo hasta la carretera, pararse allí 
y estirar el brazo hasta que un conductor se comidiera a regresarlos a Talara.  
  —Buenos días, Doña Lupe —había dicho el Teniente Silva, al entrar—. Venimos a 

ver si su chicha, sus chifles y su seco de chabelo son tan buenos como se comenta. Nos los 
han recomendado. Espero que no nos defraude. 
  A juzgar por la manera como los miraba, la dueña de la fonda no se había tragado el 
cuento del Teniente. Y, sobre todo, pensó Lituma, considerando lo ácida que era su chicha 
y lo insípido que sabían las hebras de carne de su seco. Al principio, los churres de 
Amotape estuvieron merodeando alrededor de ellos. Poco a poco, se fueron aburriendo y 

yendo. Ahora sólo quedaban en la choza, en torno al fogón, a las tinajas de barro, al 
camastro y a las tres mesitas chuecas plantadas sobre la tierra, unas criaturas semidesnudas, 
jugando con unas calabazas vacías. Debían de ser hijas de Doña Lupe, aunque parecía 
difícil que una mujer de su edad tuviera hijas tan chiquitas. ¿O, a lo mejor, no era tan vieja? 
Todos los intentos de entablar conversación con ella habían sido inútiles. Le hablaran del 
tiempo, la sequía, la cosecha de algodón de este año o del nombre de Amotape, contestaba 

siempre igual. Con monosílabos, silencio o evasivas. 
  —Te voy a decir una cosa que te va a sorprender, Lituma. ¿Tú también crees que 
Doña Adriana es una gorda, no es cierto? Te equivocas. Es, una mujer bien despachada, lo 
que es muy distinto. 
  ¿A qué hora iba a comenzar el Teniente? ¿Cómo iba a hacerlo? Lituma se sentía 
sobre ascuas, escindido entre la sorpresa y la admiración que le provocaban las astucias de 

su jefe. A él le constaba que el Teniente Silva estaba tan ávido como él por desenredar el 
misterio de la muerte de Palomino Molero. Había sido testigo de la excitación que, la noche 
anterior, le provocó el anónimo. Olfateando el papel como un sabueso la presa, sentenció: 
«No es una pasada. Trae un hedor de cosa cierta. Habrá que ir a Amotape». 
  ¿Sabes cuál es la diferencia entre una gorda y una mujer bien despachada, Lituma? 
La gorda es fofa, chorreada, blanduzca. Tocas y la mano se hunde como en un queso 

mantecoso. Te sientes estafado. La mujer bien despachada es dura, llenita, tiene lo que hace 
falta y más. Todo en el sitio debido. Está bien distribuida y proporcionada. Tocas y resiste, 
tocas y rebota. Hay siempre de más, de sobra, para hartarse y hasta para regalar. 
  En el camino hacia Amotape, mientras el sol del desierto les taladraba los quepis, el 
Teniente había venido monologando sin cesar sobre el anónimo, especulando sobre el 
Teniente Dufó, sobre el Coronel Mindreau y su hija. Pero, desde que entraron a la choza de 

Doña Lupe era como si al Teniente Silva se le hubiera eclipsado la curiosidad por Palomino 
Molero. Toda la comida no había hecho otra cosa que hablar del nombre de Amotape, o, 
claro está, de Doña Adriana. A voz en cuello, sin importarle que la señora Lupe oyera sus 
arrechuras. 
  —Es la diferencia entre la grasa y el músculo, Lituma. La gorda es grasa. La mujer 
bien despachada, una canasta de músculos. Unas tetas musculosas es lo más rico que hay en 
el mundo, más rico todavía que este seco de chabelo de Doña Lupe. No te rías, Lituma, es 

así mismito como te lo digo. Tú no sabes de esas cosas, yo sí. Un poto grande y musculoso, 
unos muslos musculosos, unas espaldas y unas caderas de mujer con músculo, son manjares 
de príncipes, reyes y generales. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, uy, uy! Así es mi amorcito de Talara, 



Lituma. No gorda sino bien despachada. Una mujer con músculo, carajo. Y eso es lo que a 

mí me gusta. 
  El guardia se reía, por disciplina, pero Doña Lupe oía todas las habladurías del 
oficial, muy seria, escrutándolos. «Esperando», pensaba Lituma, seguramente tan en 
pindingas como él mismo. ¿Cuándo se decidiría el Teniente a empezar? Parecía no tener el 
menor apuro del mundo. Dale que dale con el tema de la gorda. 
  —Tú dirás: ¿cómo es que el Teniente sabe que Doña Adrianita es bien despachada y 

no gorda? ¿La ha tocado, acaso? Es verdad que apenas, Lituma. Apenas, apenitas, una 
tocadita aquí, de paso, un roce a la apuradita. Cojudeces, ya lo sé, tienes razón en lo que 
estarás pensando. Pero es que yo la he visto, Lituma. Ya está, ya te conté mi secreto. La he 
visto bañándose en fustán. Allá en la playita adonde van a bañarse las viejas de Talara para 
que no las vean los hombres, esa que está detrás del faro, esa de piedras y rocas, junto al 
peñón de los cangrejos. ¿Para qué crees que me desaparezco siempre a eso de las cinco, con 

mis prismáticos, contándote el cuento de ir a tomarme un cafecito en el Hotel Royal? ¿Para 
qué crees que me trepo al peñón que está sobre esa playita? Para qué va a ser, Lituma. Para 
mirar a mi amorcito mientras se baña con su fustán rosado. Una vez que el fustán se moja 
es como si estuviera calata, Lituma. ¡Dios mío, écheme agua, Doña Lupe, que me quemo! 
¡Apágueme este incendio! Ahí es cuando se ve lo que es un cuerpo bien despachado, 
Lituma. Las nalgas duras, las tetas duras, puro músculo de la cabeza a los pies. Un día te 

llevaré conmigo y te la mostraré. Te prestaré mis prismáticos. Te quedarás bizco, Lituma. 
Verás que tengo razón. Verás el cuerpo más sabroso de Talara. Sí, Lituma, yo no soy 
celoso, por lo menos con mis subordinados. Si te portas bien, un día te treparé al peñón de 
los cangrejos. Te dará un patatús de felicidad al ver a ese hembrón. 
  Era como si se hubiera olvidado qué habían venido a hacer a Amotape, carajo. Pero 
cuando la impaciencia ya comenzaba a desesperar a Lituma, el Teniente Silva, de pronto, 

enmudeció. Se quitó los anteojos oscuros —el guardia vio que su jefe tenía las pupilas 
brillantes e incisivas—, los limpió con su pañuelo y se los calzó de nuevo. Con mucha 
calma encendió un cigarrillo. Habló con una vocecita acaramelada: 
  —Una cosa, Doña Lupe. Venga, venga, siéntese con nosotros un ratito. Tenemos 
que hablar ¿no? 
  —¿Y de qué? —murmuró la mujer, con los dientes chocándole. Se había puesto a 

temblar como si tuviera tercianas. Lituma se dio cuenta que él también temblaba. 
  —De Palomino Molero, pues, Doña Lupe, de qué va a ser —le sonrió el Teniente 
Silva—. De mi amor de Talara, de mi gordita rica, no voy a hablar con usted ¿no le parece? 
Venga, venga. Siéntese aquí: 
  —No sé quién es ése —balbuceó la mujer, transformada. Se sentó como una 
autómata en el banquito que el Teniente le señalaba. Se había demacrado de golpe y parecía 

más flaca que antes. Haciendo una mueca extraña, que le torcía la boca, repitió—: Juro que 
no sé quién es. 
  —Claro que sabe usted quién es Palomino Molero, Doña Lupe —la reprendió el 
Teniente Silva. Había dejado de sonreír y hablaba en, un tono frío-duro que sobresaltó a 
Lituma. Éste pensó: «Sí, sí, por fin sabremos qué pasó.»—. El avionero que asesinaron en 
Talara. El que quemaron con cigarrillos y ahorcaron. Al que le zambulleron un palo en el 
trasero. Palomino Molero, un flaquito que cantaba boleros. Estuvo aquí, en esta casa, donde 

estamos usted y yo. ¿Ya no se acuerda? 
  Lituma vio que la mujer abría mucho los ojos y también la boca. Pero no dijo nada. 
Permaneció así, desencajada, temblando. Una de las criaturas hizo un puchero. 



  —Le voy a hablar francamente, señora —el Teniente arrojó una bocanada de humo 

y pareció distraerse, observando las volutas. Prosiguió de improviso, con severidad—. Si 
usted no coopera, si no responde a mis preguntas, se va a meter en un lío de la puta madre. 
Se lo digo así, con palabrotas, para que se dé cuenta de lo grave que es. No quiero 
detenerla, no quiero llevármela a Talara, no quiero meterla en un calabozo. Yo no quiero 
que se pase, el resto de la vida en la cárcel, como encubridora y cómplice de un crimen. 
—Le aseguro que no quiero nada de eso, Doña Lupe. 

  La criatura seguía haciendo pucheros y Lituma, llevándose un dedo a los labios, le 
indicó silencio. Ella le sacó la lengua y sonrió. 
  —Me van a matar —gimió la mujer, despacito. Pero no lloraba. En sus ojos secos 
había odio y miedo animal. Lituma no se atrevía a respirar, le parecía que si se movía o 
hacía ruido ocurriría algo gravísimo. Vio que el Teniente Silva, con mucha parsimonia, 
abría su cartuchera. Sacó su pistola y la puso sobre la mesa, apartando las sobras del seco 

de chabelo. Le acarició el lomo mientras hablaba: 
  —Nadie le va a tocar un pelo, Doña Lupe. Siempre y cuando nos diga la verdad. 
Aquí está esto para defenderla, si hace falta. 
  El rebuzno enloquecido de una burra quebró, a lo lejos, la quietud del exterior. «Se 
la están cachando», pensó Lituma. 
  —Me han amenazado, me han dicho si abres la boca vas a morir —aulló la mujer, 

alzando los brazos. Se apretaba la cara con las dos manos y se retorcía de pies a cabeza. Se 
oía entrechocar sus dientes—. Qué culpa tengo, qué he hecho yo, señor. No puedo 
morirme, dejar abandonadas a estas criaturas. A mi marido lo mató un tractor, señor. 
  Los niños que jugaban en la tierra se volvieron al oírla gritar, pero, luego de un 
momento, se desinteresaron de ella y retornaron a sus juegos. La criatura que hacía 
pucheros había ido gateando hasta el umbral de la choza. El sol enrojeció su pelo, su piel. 

Se chupaba el dedo. 
  —Ellos también me mostraron sus pistolas, a quién hago caso, a ustedes o a ellos 
—aulló la mujer. Trataba de llorar, hacía muecas, se estrujaba los brazos, pero tenía los 
ojos siempre secos. Se golpeó el pecho y se santiguó. 
  Lituma ojeó el exterior. No, los gritos de la mujer no habían atraído al vecindario. 
Por el hueco de la puerta y los intersticios de las estacas se veía el portón cerrado de la 

iglesita de San Nicolás y la Plaza desierta. Los niños que, hasta hacía un momento, 
correteaban y pateaban pelotas de trapo alrededor de la glorieta de madera, ya no estaban 
allí. Pensó: «Se los han llevado, los han escondido. Sus padres los agarrarían del pescuezo y 
meterían a las chozas, para que no oyeran ni vieran lo que iba a pasar aquí». Todos sabían, 
pues, lo de Palomino Molero; todos habían sido testigos. El misterio se iba a aclarar, ahora 
sí. 

  —Cálmese, vayamos pasito a paso, sin apurarnos —dijo el Teniente. Pero su tono, a 
diferencia de sus palabras, no quería tranquilizarla sino aumentar su miedo. Era frío y 
amenazador—: Nadie la va a matar ni a meterse con usted. Palabra de hombre. A condición 
de que me hable con franqueza. De que me diga toda la verdad. 
  —No sé nada, no sé nada, tengo susto, Dios mío —balbuceó la mujer. Pero en su 
expresión, en su abandono, era visible que sabía todo y que no tenía fuerzas para negarse a 
contarlo—. Ayúdame, San Nicolás. 

  Se santiguó dos veces y besó sus dedos cruzados. 
  —Empezando por el principio —ordenó el Teniente—. Cuándo y por qué vino aquí 
Palomino Molero. ¿Desde cuándo lo conocía usted? 



  Yo no lo conocía, no lo había visto en la vida —protestó la mujer. Bajaba y subía la 

voz, como si hubiera perdido el control de su garganta, y revolvía los ojos—. Yo no le 
hubiera dado cama aquí, si no hubiera sido por la muchacha. Buscaban al párroco, al Padre 
Ezequiel. Pero no estaba. Casi nunca está, para viajando. 
  —¿La muchacha? —se le escapó a Lituma. 
  Una mirada del Teniente le hizo morderse la lengua. 
  —La muchacha —tembló Doña Lupe—. Sí, ella. Me rogaron tanto que me 

compadecí. Ni siquiera fue por plata, señor, y Dios sabe la falta que me hace. A mi marido 
lo pisó el tractor. ¿No le he dicho? Por Nuestro Señor que nos está viendo y escuchando 
allá arriba, por San Nicolasito que es nuestro patrono. Si ellos ni siquiera tenían plata. 
Apenas para pagar la comida, nomás. La cama se las di de balde. Y porque iban a casarse. 
Por compasión, por lo tiernitos que eran, casi unos churres, por lo enamorados que se los 
veía, señor. Cómo iba a saber lo que pasaría. Qué te he hecho, Diosito, por qué me metes en 

una desgracia semejante. 
  El Teniente esperó, echando argollas de humo y fulminando a la mujer con la 
mirada a través de sus anteojos, que Doña Lupe se persignara, se restregara los brazos y se 
apretara la cara como si fuera a destrozársela. 
  —Ya sé que es usted buena gente, la calé ahí mismo —dijo, sin cambiar de tono—. 
No se preocupe, siga. ¿Cuántos días estuvieron aquí los tortolitos? 

  El rebuzno obsceno hirió de nuevo la mañana, más cerca, y Lituma oyó también un 
galope. «Ya se la tiró», dedujo. 
  —Sólo dos —respondió Doña Lupe—. Estuvieron esperando al párroco. Pero el 
Padre Ezequiel estaba de viaje. Siempre está. Dice que va a bautizar y casar gente de las 
haciendas de la sierra, que se va a Ayabaca porque es muy devoto del Señor Cautivo, pero 
quién sabe. Mil cosas se dicen de tanto viaje. Yo les dije no lo esperen más, puede tardar 

una semana, diez días, quién sabe cuántos. Iban a irse a la mañana siguiente a San Jacinto. 
Era domingo y yo misma les aconsejé que se fueran para allá. Los domingos un padre de 
Sullana va a San Jacinto a decir la misa. Él podía casarlos, pues, en la capillita de la 
hacienda. Era lo que más querían en el mundo, un padre que los casara. Aquí, era por gusto 
que siguieran esperando. Váyanse, váyanse a San Jacinto. 
  —Pero los tortolitos no llegaron a irse ese domingo —la interrumpió el Teniente. 

  —No —se aterró Doña Lupe. Quedó muda y miró a los ojos al oficial, luego a 
Lituma y de nuevo al Teniente. Temblaba y entrechocaba los dientes. 
  —Porque… —la ayudó el oficial, silabeando. 
  —Porque vinieron a buscarlos el sábado en la tarde —secreteó ella, desorbitada. 
  Todavía no había oscurecido. El sol era una bola de fuego entre los eucaliptus y los 
algarrobos, las calaminas de algunos techos espejeaban con el resplandor del crepúsculo, y, 

en eso, ella, que estaba cocinando, doblada sobre el fogón, vio el auto. Se salió de la 
carretera, enfiló hacia Amotape y, brincando, roncando, levantando un terral, se vino 
derechito hacia la Plaza. Doña Lupe no le quitaba los ojos, viéndolo acercarse. Ellos 
también lo sintieron y lo vieron. Pero no le hicieron caso hasta que frenó junto a la Iglesia. 
Estaban sentados ahí, besándose. Todo el día estaban besándose. Ya basta, ya basta, dan el 
mal ejemplo a los churres. Más bien conversen o canten. 
  —Porque él cantaba bonito ¿no? —susurró el Teniente, animándola a seguir—… 

¿Boleros, sobre todo? 
  —También valses y tonderos —asintió la mujer. Suspiró tan fuerte que Lituma dio 
un respingo—. Y hasta cumananas, ese canto en que dos se desafían. Lo hacía muy, bien, 



gracioso era. 

  —El carro llegó a Amotape y usted lo vio —le recordó el Teniente—. ¿Ellos se 
echaron a correr? ¿Se escondieron? 
  —Ella quiso que se escapara, que se escondiera. Lo asustaba diciéndole corre amor, 
escápate amor, corre, corre, no te quedes, no quiero que… 
  —No, amor, date cuenta, has sido mía, hemos pasado dos noches juntos, tú ya eres 
mi mujer. Ahora nadie podrá oponerse. Tendrán que aceptar nuestro amor. No me voy. Lo 

voy a esperar, le voy a hablar. 
  Ella, asustadísima, corre, corre, te van a, te pueden no sé qué, escápate, yo los 
entretengo, no quiero que te maten amor. Estaba tan asustada que Doña Lupe se asustó, 
también: 
  —¿Quiénes son? —les preguntó, señalando el auto embadurnado de tierra, las 
siluetas que descendían y se recortaban, oscuras, sin cara, contra el horizonte incendiado—. 

¿Quién viene ahí? Dios mío, Dios mío, qué va a pasar. 
  —¿Quiénes venían, Doña Lupe? —echó una hilera de argollas de humo el Teniente 
Silva. 
  —Quién iba a ser —susurró la mujer, casi sin separar los dientes, con una furia que 
borró su miedo—. Quién, sino ustedes. 
  El Teniente Silva no se alteró: 

  —¿Nosotros? ¿La Guardia Civil? Querrá usted decir la Policía Aeronáutica, gente 
de la Base Aérea de Talara. ¿No? 
  —Ustedes, los uniformados —susurró la mujer, de nuevo empavorecida—. ¿No es 
la misma cosa? 
  —En realidad, no —sonrió el Teniente Silva—. Pero, no importa. 
  Y, en ese momento, sin distraerse un ápice de las revelaciones de Doña Lupe, 

Lituma los vio. Ahí estaban, protegiéndose del sol bajo la techumbre de esteras, sentados 
muy juntos y con los dedos entrelazados, un instante antes de que les cayera encima la 
desgracia. Él había inclinado su cabeza de rizos negros y cortitos sobre el hombro de la 
muchacha y, rozándole el oído con los labios, le cantaba, Dos almas que en el mundo, había 
unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Conmovida por la ternura y la 
delicadeza de la canción, ella tenía los ojos aguados y, para oír mejor el canto o por 

coquetería, encogía un poco el hombro y fruncía su carita de muchacha enamorada. No 
había rastro de antipatía, ni de arrogancia, en esas facciones adolescentes dulcificadas por 
el amor. Lituma sintió que lo embargaba una desoladora tristeza al divisar, por donde sin 
duda aparecería y vendría, precedido por el trueno de su motor, entre nubarrones de polvo 
amarillento, el vehículo de los uniformados. Recorría el caserío de Amotape al promediar el 
día, y, luego de unos minutos atroces, venía a detenerse a pocos metros de, la misma choza 

sin puerta en la que ahora se encontraban. «Por lo menos, en esos dos días que pasó aquí, 
debió ser muy feliz», pensó. 
  —¿Sólo dos? —preguntó el Teniente. Lituma se sorprendió al ver a su jefe tan 
sorprendido. Evitaba mirarlo a los ojos, por una oscura superstición. 
  —Sólo dos —repitió la mujer, asustada, dudando. Entornó los párpados, como si 
repasara su memoria para desentrañar en qué se había equivocado—. Nadie más. Se, 
bajaron los dos y el jeep quedó vacío. Porque el carro era un jeep, ahora se veía. No eran 

más que dos hombres, —estoy segura. ¿Por qué, señor? 
  —Por nada —dijo el Teniente, pisoteando la colilla de su cigarro—. Me imaginé 
que habría salido a buscarlos al menos una patrulla. Pero, si usted vio dos, eran dos, no hay 



problema. Siga, señora. 

  Otro rebuzno interrumpió a Doña Lupe. Se elevó en la caldeada, atmósfera del 
mediodía de Amotape, largo, lleno de altibajos, profundo, jocoso, seminal, y, al instante, las 
criaturas que jugaban en el suelo, se pusieron de pie y salieron, corriendo o gateando, 
muertas de risa y de malicia. Iban en busca de la burra, pensó Lituma, iban a ver cómo se la 
montaba el piajeno que la hacía rebuznar así. 
  —¿Estás bien? —dijo la sombra del más viejo, la sombra del que no tenía un 

revólver en la mano—. ¿Te hizo daño? ¿Estás bien? 
  Había oscurecido en pocos segundos. En el escaso tiempo que había tomado a la 
pareja de hombres recorrer el tramo entre el jeep y la choza, la tarde se había vuelto noche. 
  —Si le haces algo, me mataré —dijo la muchacha, sin gritar, desafiante, los talones 
bien plantados sobre la tierra, los puños cerrados, el mentón vibrante—. Si le haces algo, 
me mataré. Pero, antes, le contaré todo al mundo entero. Todos se morirán de asco y 

vergüenza de ti. 
  Doña Lupe temblaba como una hoja de papel: 
  —Qué pasa, señor, quiénes son ustedes, en qué puedo servirlos, ésta es mi modesta 
casa, yo no hago mal a nadie, yo soy una pobre mujer. 
  El que tenía el arma, la sombra que echaba fuego cada vez que miraba al muchacho 
—porque el más viejo sólo miraba a la muchacha— se acercó a Doña Lupe y le puso la 

pistola entre las escurridas tetas: 
  —Nosotros no estamos aquí, nosotros no existimos —ordenó, borracho de odio y de 
ira—. Si abre la boca, morirá como una perra con rabia. La mataré yo mismo. ¿Entendido? 
  Ella se dejó caer de rodillas, implorando. No sabía nada, no entendía. ¿Qué había 
hecho, señor? Nada, nada, recibir a dos jóvenes que le pidieron pensión. Por Dios, por su 
santa madrecita, señor, que no fuera a disparar, que no hubiera ninguna desgracia en 

Amotape. 
  —¿El más joven le decía al más viejo «Mi Coronel?» —la interrumpió el Teniente 
Silva. 
  —Yo no sé, señor —repuso ella, buscando. Trataba de adivinar lo que le convenía 
saber, decir ¿Mi Coronel? ¿El más joven al más viejo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo no 
me recuerdo de eso. Yo soy pobre e ignorante, señor. Yo no me busqué nada de esto, la 

casualidad nomás. El de la pistola me dijo que si abría la boca y contaba lo que le estoy 
contando, volvería a meterme un balazo en la cabeza, otro en la barriga y otro en las partes. 
Qué hago, qué voy a hacer. He perdido a mi marido, lo destrozó el tractor. Tengo seis hijos 
y apenas puedo darles de comer. Tuve trece y se me murieron siete. Si me matan, se 
morirán los otros seis. ¿Es justo eso? 
  —¿El que tenía el revólver era un alférez? —insistió el Teniente—. ¿Tenía un galón 

en la hombrera? ¿Una sola insignia en la gorra? 
  Lituma pensó que había transmisión de pensamiento. Su jefe hacía las preguntas 
que se le iban ocurriendo a él. Estaba acezante y con una especie de vértigo. 
  —Yo no sé esas cosas —aulló la mujer—. No me confunda, pues, no me haga 
preguntas que no comprendo. ¿Qué es alférez, qué es eso? 
  Lituma la oía pero, los estaba viendo de nuevo, nítidos, a pesar de las sombras 
azules que habían envuelto a Amotape. La señora Lupe, de rodillas, lloriqueaba ante el 

joven frenético y gesticulante, ahí, en la frontera entre la choza y la calle; el viejo miraba 
con amargura, dolor, despecho, a la desafiante muchacha, que protegía con su cuerpo al 
flaquito y no lo dejaba avanzar ni hablar a los recién llegados. Estaba viendo que, como 



ahora, la llegada de los forasteros había borrado de las calles y sepultado en sus casas a los 

niños y viejos y hasta los perros y cabras de Amotape, temerosos de verse envueltos en un 
lío. 
  —Tú cállate, tú no hables, quién eres tú, con qué derecho, tú qué haces aquí —decía 
la muchacha, tapándolo, alejándolo, conteniéndolo, impidiéndole avanzar, hablar. Y, a la 
vez, seguía amenazando a la sombra del más viejo—: Me mataré y diré todo a todos. 
  —Yo la quiero con toda mi alma, yo soy honrado, dedicaré mi vida a adorarla y a 

hacerla feliz —balbuceaba el flaquito. No podía, pese a sus esfuerzos, sortear el escudo que 
era el cuerpo de la muchacha y adelantarse. La sombra del viejo tampoco ahora se volvió 
hacia él; siguió concentrada en la muchacha como si en el mundo, no existiera nadie más 
que ella. Pero, el joven, al oírlo, dio media vuelta y se precipitó hacia él, maldiciendo entre 
dientes, con el revólver levantado como para incrustárselo en la cabeza. La muchacha se 
interpuso, forcejeando, y, entonces, la sombra del más viejo, seca y tajante, ordenó, una 

sola vez: «Quieto». El otro obedeció en el acto. 
  —¿Dijo sólo «Quieto»? —preguntó el Teniente Silva—. ¿O, «Quieto, Dufó»? ¿O, 
«Quieto, Alférez Dufó»? 
  Más que transmisión de pensamiento, era milagro. Su superior hacía las preguntas 
usando las mismas palabras que se le ocurrían a Lituma. 
  —Yo no sé —juró Doña Lupe—. No oí ningún nombre. Yo sólo supe que él se 

llamaba Palomino Molero cuando vi las fotos en El Tiempo de Piura. Lo reconocí ahí 
mismito. Se me quebró el corazón, señor. Es él, el churre que se robó a la muchacha y se la 
trajo a Amotape. Ni entonces supe ni ahora sé tampoco cómo se llamaba ella o los señores 
que vinieron a buscarlos. Y no quiero saberlo, tampoco. No me lo diga, por favor, si usted 
lo sabe. ¿Acaso, no estoy cooperando con usted? ¡No me diga esos nombres! 
  —No te asustes, no grites, no digas esas cosas —dijo la sombra del más viejo—. 

Hijita, hijita querida. ¿Cómo va a ser posible que me amenaces? ¿Matarte tú, tú? 
  —Si le haces algo, si le tocas un dedo —lo desafió la muchacha. En el cielo, detrás 
de un velo azuloso, las sombras se adensaban y habían brotado las estrellas. Algunos 
candiles empezaban a titilar entre las cañas, los adobes y las rejas de Amotape. 
  —Más bien le doy la, mano y de todo corazón le digo: «Lo perdono» —murmuró la 
sombra del más viejo. En efecto, alargó el brazo, aunque todavía sin mirarlo. Doña Lupe 

sintió que resucitaba. Vio que se daban la mano. El muchacho apenas podía hablar. 
  —Yo le juro que, yo haré todo —se ahogaba de la emoción—: ella es la luz de mi 
vida, lo más santo, ella… 
  —Y, ustedes dos, también, estréchense la mano —ordenó la sombra del más 
viejo—. Sin rencores. Nada de jefes y subordinados. Nada de eso. Sólo dos hombres, tres 
hombres, arreglando sus asuntos, de igual a igual, como deben hacerlo los hombres. ¿Estás 

contenta ahora? ¿Estás tranquila por fin? Ya está, ya pasó el mal rato para todos. Ahora, 
vámonos de aquí. 
  Se apresuró a sacar su cartera, del bolsillo de atrás del pantalón. Doña Lupe sintió 
que le ponían unos billetes sudados en la mano y oyó una voz caballerosa agradeciéndole 
las molestias y recomendándole olvidarse de todo. Luego, vio que la sombra del más viejo 
salía y avanzaba hacia el jeep, todavía con las puertas abiertas. Pero el de la pistola, antes 
de partir, volvió a ponérsela en el pecho: 

  —Si usted abre la boca, ya lo sabe. Acuérdese. 
  —¿Y el flaquito y la muchacha se subieron así nomás, tan mansitos, al jeep? ¿Y se 
fueron con ellos? —El Teniente no se lo creía, a juzgar por la cara que había puesto. 



Lituma tampoco. 

  —Ella no quería, ella desconfiaba y trató de atajarlo —dijo Doña Lupe—. 
Quedémonos aquí. No le creas, no le creas. 
  —Vamos, vengan de una vez, hijita —los animaba, desde el interior del jeep, la voz 
del más viejo—. Es un desertor, no lo olvides. Tiene que volver. Hay que arreglar eso 
cuanto antes, limpiar ese borrón en la foja de servicios. Pensando en su futuro, hijita. 
Vamos, vamos. 

  —Sí, amor, él tiene razón, él nos ha perdonado, vamos, hagámosle caso, subamos 
—porfiaba el muchacho—. Yo le tengo confianza. Cómo no se la voy a tener, siendo quien 
es. 
  «Siendo quien es». Lituma sintió que una lágrima le rodaba por la mejilla hasta la 
comisura de los labios. Era salada, una gotita de agua de mar. Seguía oyendo, como un 
rumor marino, a Doña Lupe, interrumpida de cuando en —cuando por las preguntas del 

Teniente. Vagamente comprendía que la señora no contaba ya nada que no hubiera contado 
antes sobre lo que ellos habían venido a averiguar. Lamentaba su mala suerte, lo que le iría 
a pasar, preguntaba al cielo qué pecado había cometido para verse enredada en una historia 
tan horrible. A ratos, se le escapaba un sollozo. Pero nada de lo que ella decía le interesaba 
ya a Lituma. En una suerte de sonambulismo, una y otra vez veía a la pareja feliz, 
disfrutando de su luna de miel prematrimonial en las humildes callecitas de Amotape: él, un 

cholito del barrio de Castilla; ella, una blanquita de buena familia. Para el amor no había 
barreras, decía el vals. En este caso había sido cierto; el amor había roto los prejuicios 
sociales y raciales, el abismo económico. El amor que debían haber sentido el uno por el 
otro debía de haber sido intenso, irrefrenable, para hacer lo que hicieron. «Nunca he sentido 
un amor así», pensó. «Ni siquiera esa vez que me enamoré de Meche, la querida de 
Josefino». No, él se había encamotado algunas veces, caprichos que se desvanecían una vez 

que la mujer cedía o resistía tanto que él se cansaba. Pero un amor jamás le había parecido 
tan imperioso como para arriesgar por él la vida, como lo había hecho el flaquito, o para 
desafiar por él al mundo entero, como lo había hecho la muchacha. «A lo mejor a mí no me 
ha tocado nacer para sentir lo que es el verdadero amor», pensó. «A lo mejor, por haberme 
pasado la vida yendo donde las polillas con los inconquistables, se me emputeció el 
corazón y me volví incapaz de querer a una mujer como el flaquito». 

  —¿Qué voy a hacer ahora, señor? —oyó implorar a Doña Lupe—. Aconséjeme, 
pues. 
  El Teniente, de pie, preguntaba cuánto eran los claritos de chicha y el seco de 
chabelo. Cuando la mujer dijo nada, nada, él insistió. De ninguna manera, señora, él no era 
uno de esos policías conchudos y gorreros, él pagaba lo que consumía, estuviera de servicio 
o no. 

  —Pero, dígame al menos qué tengo que hacer ahora —rogó angustiada Doña Lupe. 
Tenía las manos juntas, como rezando—. Me van a matar igual que al pobre muchacho. 
¿No se da cuenta? No sé adónde ir, no tengo dónde. ¿Acaso no he cooperado, como me 
pidió? Dígame qué hago ahora. 
  Quédese callada, Doña Lupe —dijo el Teniente, afablemente, poniéndole el dinero 
de la cuenta junto al potito de chicha en que había bebido—. Nadie la matará. Nadie vendrá 
a molestarla. Siga su vida de siempre y olvídese de lo que vio, de lo que oyó y también de 

lo que nos ha contado. Hasta lueguito. 
  Se llevó la punta de dos dedos a la visera de su quepis, en un gesto de despedida que 
era frecuente en él: Lituma se puso de pie, apresurado, y, olvidando despedirse de la dueña 



del local, lo siguió. Salir a la intemperie, recibir el sol vertical directamente, sin el tamiz de 

las esteras y estacas, fue como entrar en el infierno. A los pocos segundos, sentía su camisa 
caqui empapada y la cabeza zumbándole. El Teniente Silva caminaba con aparente soltura; 
a él se le hundían los botines en la arena y andaba con esfuerzo. Recorrían una sinuosa 
calle, la principal de Amotape, rumbo al descampado y a la carretera. Al pasar, de soslayo, 
Lituma advertía los racimos humanos detrás de las estacas de las casitas, los ojos curiosos e 
inquietos de los vecinos. Al verlos llegar, se habían escondido, temerosos de la policía, y, 

estaba seguro, apenas hubieran salido ellos de Amotape, se precipitarían en tumulto a la 
choza de Doña Lupe a preguntarle qué había pasado, qué le habían dicho, hecho. 
Caminaban mudos, enfrascados en sus pensamientos, el Teniente dos o tres pasos adelante. 
Cuando cruzaban las últimas viviendas del caserío, un perro sarnoso salió a mostrarles los 
dientes. En el arenal, rápidas lagartijas aparecían y desaparecían entre los pedruscos. 
Lituma pensó que, por estos descampados, habría también zorros. El flaquito y la 

muchacha, los dos que estuvieron refugiados en Amotape, seguramente los oían ulular en 
las noches, cuando se acercaban, hambrientos, a merodear alrededor de los corrales de 
cabras y gallinas… ¿Se asustaría la muchacha al oír el aullido de los zorros? ¿Se abrazaría a 
él, temblando, buscando protección y él la tranquilizaría diciéndole cositas cariñosas al 
oído? ¿O, en su gran amor, estarían en las noches tan alelados, tan absortos, que ni siquiera 
escuchaban los ruidos del mundo? ¿Habrían hecho el amor por primera vez aquí en 

Amotape? ¿O Antes, acaso en el arenal que rodeaba la Base Aérea de Piura? 
  Cuando llegaron a orillas de la carretera, Lituma estaba mojado de pies a cabeza, 
como si se hubiera metido vestido en una acequia. Vio que también el pantalón verde y la 
camisa crema del Teniente Silva tenían grandes lamparones de sudor y que su frente estaba 
constelada de gotitas. No se veía ningún vehículo. Su jefe, con un gesto de resignación, 
levantó los hombros. «Paciencia», murmuró. Sacó una cajetilla de Incas, ofreció un 

cigarrillo a Lituma y encendió otro él. Durante un rato fumaron en silencio, abrasándose de 
calor, pensando, observando los espejismos de lagos y fuentes y mares frente a ellos, en el 
interminable arenal. El primer camión que pasó rumbó a Talara no se detuvo, pese a los 
gestos frenéticos que le hicieron ambos con sus gorras. 
  —En mi primer destino, en Abancay, recién salido de la Escuela de Oficiales, tenía 
un jefe que no aguantaba pulgas. Un capitán que, en estos casos, ¿sabes lo que hacía, 

Lituma? Sacaba su revólver y le reventaba las llantas. —El Teniente miró con amargura al 
camión que se alejaba—. Le decíamos el Capitán Rascachucha, porque era muy mujeriego. 
¿No te darían ganas de hacer lo mismo con este malagracia? 
  —Sí, mi Teniente —murmuró el inconquistable, distraído. 
  El oficial lo examinó con curiosidad. 
  —¿Estás muy impresionado con lo que has oído, no es cierto? 

  El guardia asintió. 
  —Todavía no acabo de creerme todo lo que la señora nos ha dicho, Lo que pasó en 
este agujero infeliz. 
  El Teniente hizo volar la colilla de su cigarrillo al otro lado de la pista, y, con su 
pañuelo, ya empapado, se secó la frente y el cuello. 
  —Sí, nos ha dicho cosas cojonudas —reconoció. 
  —Nunca creí que ésta fuera la historia, mi Teniente —dijo Lituma—. Me había 

imaginado muchas cosas. Menos ésta. 
  —¿Quiere decir que tú sabes todo lo que pasó con el flaquito, Lituma? 
  —Bueno, más o menos, mi Teniente —balbuceó el guardia. Y, con cierto temor, 



añadió—: ¿Usted no? 

  —Yo, todavía —dijo el oficial—. Es otra cosa que tienes que aprender. Nada es 
fácil, Lituma. Las verdades que parecen más verdades, si les das muchas vueltas, si las 
miras de cerquita, lo son sólo a medias o dejan de serlo. 
  —Bueno, sí, seguramente —murmuró Lituma—. Pero, en este caso ¿no está todo 
claro? 
  —Por lo pronto, aunque te parezca mentira, yo ni siquiera estoy totalmente seguro 

que los que lo mataron fueran el Coronel Mindreau y el Teniente Dufó —dijo el Teniente, 
sin la menor burla en la voz, como reflexionando en voz alta—. Lo único que me consta es 
que quienes vinieron a buscarlos aquí y se los llevaron fueron ese par. 
  —Le voy a decir una cosa —susurró el guardia, pestañeando—. No es eso lo que 
más me ha impresionado. Sino ¿sabe qué? Ahora sé por qué el flaquito se enroló como 
voluntario en la Base de Talara. Para estar cerca de la muchacha que quería. ¿No le parece 

extraordinario que alguien haga una cosa así? ¿Que un muchacho, exonerado del servicio, 
venga y se enrole por amor, para estar junto a la hembrita que quiere? 
  —Y por qué te admira tanto eso —se rió el Teniente Silva. 
  —Es fuera de lo común —insistió el guardia—. Algo que no se ve todos los días. 
  El Teniente Silva empezó a hacer alto con las manos a un vehículo que se 
aproximaba a lo lejos. 

  —Entonces, no sabes lo que es el amor —lo oyó burlarse—. Yo me metería de 
avionero, de soldado raso, de cura, de recogedor de basura y hasta comería caca si hiciera 
falta, para estar cerca de mi gordita, Lituma. 
   
 

 VI 

 

 
  —Ya está ¿no te lo dije?, ahí viene —exclamó el Teniente Silva, los prismáticos 

bien pegados a los ojos. Alargaba una cabeza de jirafa—. Puntual como una inglesa. 
Bienvenida, mamacita. Ven, calatéate para verte de una vez… Agáchate, Lituma, si nos 
pesca se da media vuelta. 
  Lituma se escabulló detrás de la roca donde estaban apostados hacía lo menos 
media hora. ¿Era Doña Adriana esa nubecita de polvo, allá a lo lejos, procedente del sector 
de la costa que llamaban Punta Arena, o sus arrechuras lo hacían ver visiones al Teniente 

Silva? Estaban en el peñón de los cangrejos, atalaya natural de una playita pedregosa, de 
aguas quietas, protegida de los vientos del atardecer por un farallón, polvoriento y por 
varios almacenes de la International Petroleum Company. A sus espaldas, desplegada en 
abanico, tenían la bahía, con sus dos muelles, la refinería erizada de tubos, escaleras y 
torreones metálicos y el desorden del pueblo. ¿Cómo había descubierto el Teniente que 
Doña Adriana se venía a bañar aquí, en la tarde, cuando el sol se enrojecía y el calor 

atenuaba un poco? Porque, sí, la nubecita de polvo era ella; el guardia reconocía ahora las 
formas compactas y el andar cadencioso de la dueña de la fonda. 
  —Ésta es la mayor demostración de aprecio que le he dado jamás a nadie, Lituma 
—murmuró el Teniente, sin apartar los prismáticos de la cara—. Le vas a ver el poto a mi 
gorda, nada menos. Y las tetas. Y, con un poco de suerte, también la chuchita y los 
pendejitos. Prepárate, Lituma, porque te vas a morir. Será tu regalo de cumpleaños, tu 



ascenso. Qué suertudo eres de tener un jefe como yo, hombre. 

  El Teniente Silva hablaba como un loro desde que estaban allí, pero Lituma apenas 
lo oía: Se hallaba ahora más atento a los cangrejos que a las bromas de su jefe o a la llegada 
de Doña Adriana. El peñón merecía su nombre: había cientos y acaso millares. Cada uno de 
esos huequecitos en la tierra era un escondite. Lituma, fascinado, los veía asomar como 
unas movedizas manchitas terrosas, y, una vez afuera, estirarse y ancharse hasta recuperar 
esa incomprensible forma que tenían, y echarse a correr, al sesgo, de una manera tan 

confusa que era imposible saber si avanzaban o retrocedían. «Igual que nosotros en lo de 
Palomino Molero», pensó. 
  —Agáchate, agáchate, que no te vea —ordenó su jefe, a media voz—. Qué 
maravilla, ya comenzó a calatearse. 
  Se le ocurrió que el cerro entero estaba horadado por las galerías excavadas en él 
por los cangrejos. ¿Y si, de pronto, cedía? El Teniente Silva y él se hundirían en unas 

profundidades oscuras, arenosas, asfixiantes, pobladas de enjambres de esas costras 
vivientes, artilladas con pinzas. Antes de perecer, tendrían una agonía de pesadilla. Tentó el 
suelo. Durísimo, menos mal. 
  —Présteme, pues, sus prismáticos —rezongó—. Me invita a ver y resulta que se lo 
ve todo solito, mi Teniente. 
  —Para algo soy tu jefe, huevonazo —sonrió el Teniente. Pero le alcanzó los 

prismáticos—. Mira rapidito. No quiero que te me envicies. 
  El guardia graduó los prismáticos a su vista y miró. Vio a Doña Adriana, allá abajo, 
pegadita al farallón, quitándose el vestido con toda calma. ¿Sabía que la estaban espiando? 
¿Se demoraba así para provocar al Teniente? No, sus movimientos tenían la flojera y el 
abandono de quien se cree a salvo de miradas. Había doblado el vestido y se empinó para 
colocarlo en una roca adonde no llegaban las salpicaduras del mar. Tal como había dicho su 

jefe, llevaba un fustán rosado, corto, y Lituma pudo verle los muslos, gruesos como troncos 
de laurel, y los pechos que sobresalían hasta la orilla misma del pezón. 
  —Quién hubiera dicho que, a sus años, Doña Adriana tenía tantas cositas ricas —se 
asombró. 
  —No mires tanto que me la vas a gastar —lo riñó el Teniente, arrebatándole los 
prismáticos En realidad, lo bueno viene ahora, en el agua. Cuando el fustán se le pega al 

cuerpo, se vuelve transparente. Éste no es un show para guardias, Lituma. Es de tenientes 
para arriba solamente. 
  El guardia se rió, por amabilidad, no porque los chistes del Teniente le hicieran 
gracia. Se sentía incómodo e impaciente. ¿Era por culpa de Palomino Molero? Tal vez. 
Desde que lo había visto empalado, crucificado y quemado, en el pedregal, tenía la 
sensación de que ni un solo momento había podido quitárselo de la cabeza. Antes creía que, 

una vez que descubrieran quiénes y por qué lo habían matado, se libraría de él. Pero ahora, 
aunque más o menos se hubiera aclarado el misterio, la imagen del muchacho seguía con él 
día y noche. «Me estás amargando la vida, flaquito de mierda», pensó. Decidió que este fin 
de semana pediría permiso a su jefe para ir a Piura. Era día de paga. Buscaría a los 
inconquistables y les invitaría una tranca en el barcito de la Chunga. Rematarían la noche 
en la Casa Verde, con las polillas. Eso le haría bien, puta madre. 
  —Mi gordita pertenece a una raza superior de mujeres —susurró el Teniente 

Silva—. Las que no usan calzón. Mira, Lituma, mira las ventajas de que un hembra vaya 
por la vida sin calzón. 
  Le alcanzó los prismáticos y, por más que esforzó la vista, Lituma no alcanzó a ver 



gran cosa. Doña Adriana se bañaba en la orillita, chapoteando, echándose agua con las 

manos, y entre lo que ella salpicaba y la espuma de las olitas, lo que se podía divisar de su 
cuerpo, aunque su fustán se trasluciera, era basura. 
  —Yo no debo tener su buena vista, o, mejor dicho, su gran imaginación, mi 
Teniente —se quejó, devolviéndole los prismáticos—. La verdad, no veo más que la 
espumita. 
  —Entonces, jódete —susurró el Teniente, llevándose una vez más los prismáticos a 

la cara—. Yo, en cambio, la estoy viendo como se pide chumbeque. De arriba abajo, de 
adelante atrás. Y, si quieres saberlo, te puedo decir que sus pendejos son —crespitos como 
los de una zamba. Y hasta cuántos tiene, si me lo pides. Los veo tan clarito que los podría 
contar uno por, uno. 
  —Y qué más —dijo, tras ellos, la voz de la muchacha. 
  Lituma se cayó sentado. A la vez, volvió la cabeza con tanta brusquedad que se le 

torció el pescuezo. Aun cuando estaba viendo que no era así, le seguía pareciendo que no 
había hablado una mujer sino un cangrejo. 
  —Qué más porquerías van a decir —preguntó la muchacha. Tenía los puñitos en la 
cadera, como un matador que hace un desplante—. Qué otras lisuras más de las que han 
dicho. ¿Hay más lisuras en el diccionario? Las he oído todas. Y también he visto las 
cochinadas que están haciendo. Qué asco me dan. 

  El Teniente Silva se inclinó para recoger los prismáticos, que se le habían caído de 
las manos al oír a la chica. Lituma, todavía sentado en el suelo, con la vaga idea de haber 
aplastado al caer la cáscara vacía de un cangrejo, vio que su jefe no se recuperaba aún de la 
sorpresa. Se sacudía la arena del pantalón, ganando tiempo. Lo vio, hacer una venia, lo oyó 
decir: 
  —Es peligroso sorprender así a la autoridad en su trabajo, señorita. ¿Y si de media 

vuelta le pegaba un tiro? 
  —¿En su trabajo? —lo desafió ella, con una carcajada sarcástica—. ¿Espiar a las 
mujeres que se bañan es su trabajo? 
  Sólo entonces se dio cuenta Lituma que era la hija del Coronel Mindreau. Sí, Alicita 
Mindreau. El corazón le golpeó el pecho. De allá abajo venía la voz enfurecida de Doña 
Adriana. Los había descubierto, pues, con el alboroto. Como en sueños la vio salir gateando 

del mar y correr inclinada, tapándose, en busca de su vestido, mientras agitaba el puño 
hacia ellos, amenazándolos. 
  —Son ustedes unos abusivos, además de cochinos —repitió la muchacha—. Vaya 
policías. Son todavía —peor de lo que dice la gente que son los policías. 
  —Este peñón es un observatorio natural, para descubrir a las lanchas que traen 
contrabando desde el Ecuador —dijo el Teniente, con una convicción tal que Lituma se 

volvió a mirarlo, boquiabierto—. Por si no lo sabía, señorita. Además, los insultos de una 
dama son flores para un caballero. Dése gusto, nomás, si le provoca. 
  Por el rabillo del ojo, Lituma advirtió que, Doña Adriana, vestida de cualquier 
manera, se alejaba por la playa en dirección a Punta Arena. Cadereaba, con pasos 
enérgicos, y, de espaldas, todavía les hacía ademanes enfurecidos. Seguro estaría 
mentándoles la madre, también. La chiquilla se había quedado callada, mirándolos, como si 
súbitamente se hubieran, eclipsado su furia y su disgusto. Estaba entierrada de pies a 

cabeza. Imposible saber de qué color eran la blusita sin mangas y el pantalón vaquero que 
llevaba, pues ambas prendas, igual que sus mocasines y la cinta que sujetaba sus cabellos 
cortos, tenían el mismo tono ocre grisáceo de los arenales circundantes. A Lituma le 



pareció todavía más flaquita que el día que la vio interrumpir en el despacho del Coronel 

Mindreau. Casi sin busto y con las caderas estrechas, era lo que su jefe llamaba, 
despectivamente, una mujer-tabla. Esa naricita pretenciosa, que parecía poner notas a los 
olores de la gente, le pareció aún más soberbia que aquella vez. Los olía como si ellos no 
hubiesen pasado el examen. ¿Tendría dieciséis? ¿Dieciocho? 
  —Qué hace una señorita como usted entre tanto cangrejo —dijo amablemente el 
Teniente Silva, dando el incidente por concluido. 

  Guardó los prismáticos en su funda y se puso a limpiar sus anteojos oscuros con su 
pañuelo. 
  —Esto está un poco lejos de la Base Aérea para venir a pasearse. ¿Y si la muerde 
uno de estos bichos? ¿Qué le pasó? ¿Se le pinchó una llanta? 
  Lituma descubrió la bicicleta de Alicia Mindreau, también empastada de polvo, 
veinte metros allá abajo, al pie del peñón. El guardia observaba a la muchacha y trataba de 

ver, a su lado, a Palomino Molero: Estaban cogidos de la mano, se decían cositas tiernas 
mirándose embebidos a los ojos. Ella, pestañeando como una mariposa, le susurraba en el 
oído: «Cántame, anda, cántame algo bonito». No, no podía, era imposible imaginárselos 
así. 
  —Mi papá sabe que han estado sonsacándole cosas a Ricardo —dijo bruscamente, 
con tono cortante. Tenía la carita alzada y sus ojos medían el efecto en ellos de sus 

palabras—. Aprovechándose de que estaba tomado, la otra noche. 
  El Teniente no se inmutó. Se calzó los anteojos oscuros con parsimonia y empezó a 
bajar el cerro, hacia la trocha, dejándose deslizar como por un tobogán. Abajo, se sacudió la 
ropa a manazos. 
  —¿El Teniente Dufó se llama Ricardo? —preguntó—. Le dirán Richard, entonces. 
  —Sabe también que han ido a Amotape, a hacer averiguaciones donde la señora 

Lupe —añadió la muchacha, con una especie de burla. Era más bien bajita, menuda, con 
unas formas apenas insinuadas. No se podía decir que fuera una belleza. ¿Se había 
enamorado de ella Palomino Molero sólo porque era quien era?—. Sabe todo lo que han 
estado haciendo. 
  ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué decía las cosas de esa manera tan rara? Porque 
Alicia Mindreau no parecía amenazarlos, sino, más bien, burlarse de ellos o divertirse en 

sus adentros, como si estuviera haciendo una travesura. También Lituma bajaba el cerro 
ahora, a brinquitos, detrás de la muchacha. Entre sus botines corrían los cangrejos, en 
enrevesados zigzags. En todo el rededor no había nadie. Los hombres de los depósitos 
debían haber salido también hacía rato, pues las puertas estaban cerradas y no venían ruidos 
de adentro. Allá abajo, en la bahía, un remolcador surcaba el mar, entre los muelles, 
despidiendo un rizo de humo gris y hacía sonar su sirena cada cierto trecho. Hormigueaban 

grupos humanos en la playa. 
  Habían llegado a la trocha que, desde el peñón, conducía hasta la reja divisoria entre 
las instalaciones de la International y el pueblo de Talara. El Teniente cogió la bicicleta y la 
fue arrastrando con una sola mano. Caminaban despacio, los tres en una misma fila. Bajo 
sus pies crujían los cascajos o algún cangrejo aplastado. 
  —Los seguí desde la Comisaría y ustedes ni se dieron cuenta —dijo, de la misma 
manera imprevisible, entre furiosa y burlona—. En la reja, no me querían dejar pasar, pero 

los amenacé con mi papá y me dejaron. Ustedes ni me sintieron. Los estuve oyendo decir 
todas esas lisuras y ustedes en la luna. Si no les hubiera hablado, todavía podría estar 
espiándolos. 



  El Teniente asintió, riéndose bajito. Movía la cabeza de un lado a otro, festejándola. 

  —Cuando los hombres están entre hombres, dicen lisuras —se disculpó—. Vinimos 
a hacer una inspección, a ver si caía algún contrabandista. No es nuestra culpa que —a 
algunas talareñas les dé por venir a bañarse aquí a esta misma hora. Ésas son las 
coincidencias de la vida. ¿No, Lituma? 
  —Sí, mi Teniente —asintió el guardia. 
  —En todo caso, estamos a sus órdenes para lo que se le ofrezca, señorita Mindreau 

—añadió el oficial, azucarando la voz—. Usted dirá. ¿O prefiere que hablemos en el 
Puesto? A la sombrita y tomándose una gaseosa, se conversa mejor. Eso sí, le advierto que 
nuestra Comisaría no es tan confortable como la Base Aérea de su papá. 
  La muchacha no dijo nada. A Lituma le parecía sentir el paso de la sangre por sus 
venas, lento, espeso, rojo oscuro, y oía latir su pulso y sus sienes. Cruzaron la reja y el 
guardia civil de turno —Lucio Tinoco, de Huancabamba— saludó militarmente al 

Teniente. Había también tres centinelas del servicio de seguridad de la International. Se 
quedaron observando a la muchacha, sorprendidos de verla con ellos. ¿Ya se había corrido 
la voz, en el pueblo, de lo de Amotape? No por culpa de Lituma, en todo caso. Él había 
cumplido escrupulosamente la orden de su jefe de no decir una palabra a nadie sobre lo que 
les contó Doña Lupe. Pasaron frente al Hospital de la Compañía, con sus maderas 
relucientes de pintura verde. En la Capitanía del Puerto, dos marineros hacían guardia, con 

fusiles al hombro. Uno de ellos le guiñó el ojo a Lituma, como diciendo: «Qué juntas son 
ésas». Una bandada de gaviotas pasó muy cerca, aleteando y chillando. Era el comienzo del 
atardecer. Por entre las escaleras y barandas del Hotel Royal, el único del pueblo, Lituma 
vio que el sol comenzaba a ahogarse en el mar. Una tibieza grata, hospitalaria, reemplazaba 
a las brasas del día. 
  —¿Sabe el Coronel Mindreau que ha venido a visitarnos? —insinuó delicadamente 

el Teniente Silva. 
  —No se haga el idiota —alzó la voz la muchacha—. Claro que no sabe. 
  «Ahorita lo sabrá», pensó Lituma. Toda la gente mostraba extrañeza al verlos pasar. 
Los seguían con la mirada y murmuraban. 
  —¿Vino sólo a decirnos que el Coronel se enteró que estuvimos platicando con el 
Teniente Dufó y con la señora Lupe, de Amotape? —insistió el Teniente Silva. Hablaba 

mirando al frente, sin volverse hacia Alicia Mindreau, y Lituma, que se había retrasado, un 
poco, veía que ella tenía también la cabeza derecha, evitando dar la cara al oficial. 
  —Sí —la oyó responder. Pensó: «Mentira». ¿Qué había venido a decirles? ¿La 
mandó el Coronel? En todo caso, parecía que le costaba trabajo; o, tal vez, se había 
desanimado. Había fruncido la cara, tenía la boca entreabierta y las aletas de su naricilla 
arrogante palpitaban con ansiedad. Su piel era muy blanca y sus pestañas larguísimas. ¿Era 

ese aire delicado, frágil, de niña mimada, lo que había enloquecido al flaquito? Fuera lo que 
fuera aquello que había venido a decirles, se había arrepentido y no se lo diría. 
  —Muy amable de su parte el venir a conversar con nosotros —murmuró el 
Teniente, hecho un almíbar—. Se lo agradezco, de veras. 
  Caminaron unos cincuenta metros más, en silencio, oyendo el graznido de las 
gaviotas y la resaca del mar. En una de las casas de madera, unas mujeres abrían los 
pescados y les sacaban diestramente las vísceras. Alrededor de ellas, los colmillos afuera, 

brincaban unos perros, esperando los residuos. Olía fuerte y mal. 
  —¿Cómo era Palomino Molero, señorita? —se oyó decir, de pronto. Se le erizó la 
espalda de sorpresa. Había hablado sin proponérselo, de sopetón. Ni el Teniente ni la 



muchacha se volvieron a mirarlo. Ahora, Lituma caminaba medio metro detrás de ellos, 

tropezando. 
  —Un pan de dios —la oyó decir. Y, luego de una pausa—: Un angelito caído del 
cielo. 
  No lo decía con voz temblorosa, teñida de amargura y nostalgia. Tampoco con 
cariño. Sino con ese mismo tono insólito, entre inocente y burlón, en el que a ratos brotaba 
una chispa de cólera. 

  —Eso mismo dicen todos los que lo conocieron —murmuró Lituma, cuando el 
silencio empezó a hacerse muy largo—. Que era buenísima gente. 
  —Usted debió sufrir mucho con la desgracia de ese muchacho, señorita Alicia 
—dijo el oficial, luego de un momento—. ¿No? 
  Alicia Mindreau no respondió nada. Atravesaban un grupo de viviendas a medio 
construir, algunas sin techo, otras con las tablas de la pared a medio colocar. Todas tenían 

terrazas, levantadas sobre pilotes, entre los cuales se metían lenguas de mar. Comenzaba la 
marea alta, pues. Había viejos en camiseta sentados en las escaleras, niños desnudos 
recogiendo conchas, y corros de mujeres. Se oían risotadas y el olor a pescado era 
fuertísimo. 
  —Mis amigos me han dicho que yo lo oí cantar una vez, en Piura, hace ya tiempo 
—se oyó decir Lituma—. Pero, por más que trato, no me acuerdo. Dicen que cantaba 

lindísimo los boleros. 
  —Y la música criolla igual —lo corrigió la muchacha, moviendo la cabeza con 
energía—. También tocaba regio la guitarra. 
  —De veras, la guitarra —se oyó decir Lituma—. Era la obsesión de su madre. Doña 
Asunta, una señora de Castilla. Recuperar la guitarra de su hijo. Quién se la robaría. 
  —Yo la tengo —dijo Alicia Mindreau. Se le cortó la voz de golpe, como si no 

hubiera querido decir lo que había dicho. 
  Estuvieron callados de nuevo durante un buen rato. Avanzaban hacia el corazón de 
Talara, y a medida que se internaban en el nudo de viviendas, había más gente en la calle. 
Detrás de las rejas, en la cumbre del peñón del faro y en Punta Arena, donde estaban las 
casas de los gringos y de los altos empleados de la International, ya se habían prendido los 
postes de luz, pese a ser aún de día. También allá arriba de los acantilados, en el Tablazo, 

en la Base Aérea. En un extremo de la bahía, la torre de un pozo de petróleo tenía un 
penacho de fuego, rojizo y dorado. Parecía un cangrejo gigante, remojándose las patas. 
  —La pobre señora decía: «Cuando encuentren la guitarra, encontrarán a los que lo 
mataron» —se oyó decir Lituma, siempre a media voz—. No es que Doña Asunta supiera 
nada. Pura intuición de madre y de mujer. 
  Sintió que el Teniente se volvía a mirarlo y se calló. 

  —¿Cómo es ella? —dijo la muchacha. Ahora sí se volvió y, por un segundo, el 
guardia vio su cara: entierrada, pálida, irascible, curiosa. 
  —¿Se refiere a Doña Asunta, la madre de Palomino Molero? —preguntó. 
  —¿Es una chola? —precisó la muchacha, con ademán impaciente. 
  A Lituma le pareció que su jefe soltaba una risita. 
  —Bueno, es una mujer de pueblo. Lo mismo que toda esa gente que estamos 
viendo, lo mismo que yo —se oyó decir y se sorprendió de la irritación con la que 

hablaba—. Claro que no es de la misma clase que usted o que el Coronel Mindreau. ¿Eso es 
lo que quería saber? 
  —Él no parecía un cholo —dijo Alicia Mindreau, suavizando el tono y como si 



hablara sola—. Tenía el pelo finito y hasta algo rubio. Y era el muchacho más educado que 

he visto nunca. Ni Ricardo, ni siquiera mi papá, son tan educados como era él. Nadie 
hubiera creído que estuvo en un colegio Fiscal, ni que era del barrio de Castilla. Lo único 
que tenía de cholo era el nombre ese, Palomino. Y su segundo nombre era todavía peor: 
Temístocles. 
  A Lituma le pareció que su jefe volvía a soltar una risita. Pero él no tenía ganas de 
reírse con las cosas que decía la muchacha. Estaba desconcertado e intrigado. ¿Tenía ella 

pena, furia, por la muerte del flaquito? No había manera de adivinarlo. La hija del Coronel 
hablaba como si Palomino Molero no hubiera muerto en la forma atroz que ellos sabían, 
como si aún estuviera vivo. ¿Sería medio chifladita? 
  —¿Dónde conoció a Palomino Molero? —preguntó el Teniente Silva. 
  Habían llegado a la espalda de la Iglesia. Ese muro blanco servía de pantalla al 
cinema ambulante del señor Teotonio Calle Frías. Era un cine sin techo ni sillas, al natural. 

Los clientes que querían ver la película sentados tenían que llevar sus propios asientos. 
Pero la mayoría de talareños se acuclillaban o tumbaban por tierra. Para pasar el cordel que 
limitaba el espacio imaginario del local, había que pagar cinco reales. El Teniente y Lituma 
tenían entrada libre. Los que no querían pagar el medio sol, podían ver la película gratis, 
desde fuera del cordel. Se veía, pero bastante mal, y daba tortícolis. Ya había mucha gente 
instalada, esperando que oscureciera. Don Teotonio Calle Frías estaba armando su 

proyector. Sólo tenía uno; funcionaba gracias a una toma ideada por él mismo, que distraía 
electricidad del poste de la esquina. Después de cada rollo, había una interrupción, para que 
cargara el siguiente. Las películas se veían entrecortadas y resultaban larguísimas. Aun así, 
siempre tenía lleno, sobre todo en los meses de verano. «Desde lo del flaquito, casi no he 
venido al cine», pensó Lituma. ¿Qué daban esta noche? Una mexicana, cuándo no: «Río 
escondido», con Dolores del Río y Columba Domínguez. 

  —En el cumpleaños de Lala Mercado, allá en, Piura —dijo de pronto la muchacha. 
Se demoraba tanto en responder que a Lituma se le olvidaba a qué pregunta respondía—. 
Lo habían contratado para cantar en la fiesta. Todas las chicas decían qué bonito canta, qué 
linda voz. Y, también, qué buen mozo es, no parece cholo. Cierto, no lo parecía. 
  «Estos blancos», se indignó Lituma. 
  —¿Le dedicó alguna canción? —preguntó el Teniente. Sus modales eran 

increíblemente respetuosos. A cada rato le descubría una nueva táctica a su jefe. Esta última 
era la de las buenas maneras. 
  —Tres —asintió la muchacha—. «La última noche que pasé contigo», «Rayito de 
Luna» y «Muñequita linda». 
  «No es una chica normal, es chifladita», decidió el guardia. La bicicleta de Alicia 
Mindreau, que el Teniente Silva arrastraba con la mano izquierda, se había puesto a 

chirriar, con un chirrido hiriente, que aparecía y cesaba a intervalos idénticos. A Lituma el 
recurrente ruidito le crispó los nervios. 
  —Y bailamos —añadió la muchacha. Una pieza. Bailó con todas, una vez. Sólo con 
Lala Mercado, dos veces. Pero porque era la dueña de casa y la del cumpleaños, no porque 
le gustara más. A nadie le pareció mal que bailara con nosotras, todas querían que las 
sacara. Se portaba como gente decente. Y bailaba muy bien. 
  «Gente decente», pensó Lituma, apartándose para no pisar una estrella de mar 

reseca, cubierta de hormigas. ¿Al Teniente Silva lo consideraría Alicita Mindreau gente 
decente? A él no, por supuesto. «Cholo por mis cuatro costados», pensó. «Del barrio de La 
Mangachería, a mucha honra». Tenía los ojos medio entornados y no estaba viendo la tarde 



talareña que ahora cedía el paso a la noche bastante de prisa, sino el bullicio y la elegancia 

de la sala y el jardín, repletos de parejas jóvenes, bien vestidas, en ese barrio de blancos 
vecino al arenal donde estaba el bar de la Chunga —Buenos Aires—, en esa casa de la tal 
Lala Mercado. La parejita que bailaba en aquella esquina, mirándose fijo, hablándose con 
los ojos, eran Alicia Mindreau y el flaquito. No, imposible. Y, sin embargo, ella lo estaba 
contando: 
  —Cuando me sacó a bailar me dijo que apenas me vio se había enamorado de mí 

—la oyó decir. Ni siquiera ahora había melancolía o tristeza en su voz. Hablaba rápido y 
sin corazón, como si transmitiera un recado—. Me dijo que siempre había creído en el amor 
a primera vista y que ahora sabía que existía. Porque se había enamorado de mí ahí mismito 
me vio. Que yo podía reírme de él si quería, pero que era verdad. Que ya nunca querría a 
otra mujer en el mundo más que a mí. Me dijo que aun cuando yo no le hiciera caso y lo 
escupiera y lo tratara como a un perro, él me seguiría queriendo hasta su muerte. 

  «Y así fue, pues», pensó Lituma. ¿Estaba llorando la muchacha? Nada de eso. El 
guardia no podía verle la cara —seguía andando un paso atrás del Teniente y de ella pero su 
voz no era llorosa sino seca, firme, de una severidad total. Al mismo tiempo, parecía que 
hablara de alguien que no era ella, como si todo eso que contaba no la concerniera 
íntimamente, como si no hubiera sangre y muerte en esa historia. 
  —Me dijo que iría a darme serenatas. Que, cantándome todas las noches, haría que 

yo me enamorara de él —siguió, luego de una corta pausa. El chirrido de la bicicleta 
producía una angustia inexplicable a Lituma; lo esperaba y, al oírlo, le corría un escalofrío 
por el cuerpo. Oyó a su jefe. El Teniente piaba como una avecilla. 
  —¿Ocurrió así? ¿Pasó así? ¿Cumplió su palabra? ¿Fue a darle serenatas a su casa, 
en la Base Aérea de Piura? ¿Terminó usted enamorándose de él? 
  —No sé —contestó la muchacha. 

  «¿No sabe? ¿Cómo puede no saber eso?», pensó el guardia. Buscó en su memoria la 
vez que había estado más enamorado. ¿Fue de Meche, la querida de Josefino, esa trigueñita 
de cuerpo escultural a la que nunca se atrevió a declararse? Sí, ésa había sido. ¿Cómo no 
saber si uno está enamorado o no? Qué tontería. O sea que era chifladita. Medio locumbeta, 
medio tarada. ¿O se hacía adrede la idiota para confundirlos? ¿La habría instruido el 
Coronel para que actuara así? Ninguna hipótesis lo convencía. 

  —Pero Palomino Molero fue a darle serenatas a la Base Aérea de Piura, ¿no es 
cierto? —oyó musitar dulcemente al Teniente—. ¿Muchas veces? 
  —Todos los días —dijo la muchacha—. Desde la fiesta de Lala Mercado. No falló 
ni un día, hasta que a mi papá lo trasladaron aquí. 
  Unos churres con hondas estaban acribillando a hondazos al gato del Chino Tang, el 
bodeguero. El gato maullaba, aterrado, corriendo de un extremo a otro del techo de la 

bodega. El Chino Tang se apareció en una esquina, armado de una escoba, y los churres 
volaron, riéndose. 
  —¿Y qué decía de esas serenatas su papá? —pió el Teniente Silva—. ¿Nunca lo 
pescó? 
  —Mi papá sabía que iba a darme serenatas ¿acaso es sordo? —repuso la muchacha. 
A Lituma le pareció que, por primera vez, Alicia Mindreau vacilaba. Como si hubiera 
estado a punto de decir algo más y se arrepintiera. 

  —¿Y qué decía? —repitió su jefe. 
  —Que yo, sin duda, era para él la Reina de Inglaterra —afirmó la muchacha con la 
seriedad mortal que hablaba siempre—. Cuando yo se lo conté, Palito me dijo: «Tu papá se 



equivoca. —Tú eres para mí mucho más que la Reina de Inglaterra. La Virgen María, más 

bien». 
  A Lituma le pareció escuchar por tercera vez la risita contenida, burlona, del 
Teniente Silva. ¿Palito? ¿Así lo había rebautizado a Palomino? O sea que ese apodo 
ridículo, Palito, era nombre decente, y Palomino o Temístocles nombres cholos. «Puta, qué 
blancos tan enredados», pensó. 
  Habían llegado al Puesto de la Guardia Civil. El guardia de turno, Ramiro Matelo, 

un chiclayano, se había marchado sin dejar ningún aviso y la puerta estaba cerrada. Para 
abrirla, el Teniente apoyó la bicicleta contra el tabique. 
  —Pase usted y descanse un rato —rogó el oficial, haciendo media reverencia—. 
Podemos convidarle una gaseosa o un cafecito. Pase señorita. 
  Era ya de noche. Adentro del local, mientras encendían las lámparas de parafina, 
estuvieron un momento en sombras, chocando contra las cosas. La chica esperaba, quieta, 

junto a la puerta. No, no tenía los ojos brillantes ni húmedos. No, no había llorado. Lituma 
veía su sombra esbelta dibujada contra la pizarra donde se clavaban los partes y comisiones 
del día y pensaba en el flaquito. Tenía el corazón encogido y un desasosiego enorme. «Esto 
que está pasando no me lo puedo creer», pensó. ¿Les había dicho todo esto sobre Palomino 
Molero aquella figurita inmóvil? La estaba viendo y, sin embargo, era como si la chica no 
estuviera allí ni hubiera dicho nada, como si todo fuera algo que él mismo inventaba.  

  —¿No la cansó la caminata? —El Teniente estaba encendiendo el primus, en el que 
había siempre una tetera llena de agua—. Pásale una silla a la señorita, Lituma. 
  Alicia Mindreau se sentó a orillas del asiento que le alcanzó el guardia. Daba la 
espalda a la puerta de calle y a la lámpara de la entrada; su cara permanecía a media sombra 
y un nimbo amarillo circundaba su silueta. Así, parecía más churre de lo que era. ¿Estaría 
aún en el Colegio? En alguna casa de la vecindad freían algo. Una voz borrachosa 

canturreaba, lejos, algo sobre Paita. 
  —Qué esperas para servir una gaseosa a la señorita, Lituma —lo riñó el Teniente. 
  El guardia se apresuró a sacar una Pasteurina del balde lleno de agua donde tenían 
las botellas para que se conservaran frescas. La abrió y se la alargó, disculpándose: 
  No tenemos vasos ni cañitas. Tendrá que tomársela a pico de botella, nomás. 
  Ella recibió la Pasteurina y se la llevó a la boca como una autómata. ¿Era chifladita? 

¿Estaría sufriendo en sus adentros y no podía manifestarlo? ¿Se la notaba tan rara porque, 
tratando de disimular, se volvía antinatural? A Lituma le pareció que la muchacha se había 
quedado hipnotizada. Era como si no se diera cuenta de que estaba allí con ellos ni se 
acordara de lo que les había contado. Lituma se sentía abochornado, incómodo, viéndola 
tan seria, concentrada e inmóvil. Tuvo susto. ¿Y si el Coronel se presentaba de repente en 
el Puesto, con una patrulla, a tomarles cuentas por esta conversación con su hija? 

  —Tenga, tómese también este cafecito —dijo el Teniente. Le alcanzó la taza de 
latón en la que había echado una cucharada de café en polvo—. ¿Cuánta azúcar le pone? 
¿Una, dos? 
  —¿Qué le pasará a mi papá? —preguntó con brusquedad la muchacha. No había 
sobresalto en su voz sino como un relente de ira—. ¿Lo meterán en la cárcel? ¿Lo fusilarán 
por eso? 
  No había cogido la taza de latón y Lituma vio que su jefe se la llevaba a la boca y 

tomaba un largo trago. El Teniente se sentó, de costado, en una esquina de su escritorio. 
Afuera, el borracho, ahora, en lugar de cantar, desvariaba sobre el mismo tema: las rayas 
del mar de Paita. Decía que lo habían picado y que tenía una llaga en el pie. Buscaba una 



mujer compasiva que le chupara el veneno. 

  A su papá no le va a pasar nada —afirmó, negando con la cabeza, el Teniente 
Silva—. ¿Por qué le pasaría algo a él? Lo más seguro es que no le hagan nada. Ni piense en 
eso, señorita Alicia. ¿De veras no quiere una tacita de café? Me he tomado ésta, pero le 
preparo otra en un segundo. 
  «Se las sabe todas», pensó Lituma. «Es capaz de hacer hablar a un mudo». Había 
ido retrocediendo discretamente hasta apoyarse en la pared. Veía, sesgado, el fino perfil de 

la muchacha, su naricilla solemne, calificadora, y entendió de repente a Palomino: no sería 
una belleza pero había algo fascinante, misterioso, algo que podía enloquecer a un hombre 
en esa carita fría. Sentía cosas contradictorias. Quería que el Teniente se saliera con la suya 
e hiciera decir a Alicia Mindreau todo lo que supiera; a la vez, no entendía por qué, le daba 
pena que esa chiquilla fuera a revelarles sus secretos. Era como si Alicia Mindreau 
estuviera cayendo en una trampa. Tenía ganas de salvarla. ¿Sería, de veras, chifladita? 

  —Al que tal vez le hagan pasar un mal rato es al celosito —insinuó el Teniente, 
como si estuviera muerto de pena—. A Ricardo Dufó, quiero decir. A Richard. ¿Le dirán 
Richard, no? Claro que los celos son un factor que, cualquier juez que conozca el corazón 
humano, consideraría un atenuante. En lo que a mí respecta, yo creo que los celos son 
siempre circunstancias atenuantes. Si un hombre quiere mucho a una hembrita, es celoso. 
Yo lo sé, señorita, porque sé lo que es el amor, y yo también soy muy celoso. Los celos 

perturban el juicio, no dejan razonar. Igualito que los tragos. Si su enamorado puede probar 
que le hizo lo que le hizo a Palomino Molero porque estaba obnubilado por los celos —ésa 
es la palabrita importante, clave, ob-nu-bi-la-do, recuérdela— puede que lo consideren 
irresponsable en el momento del crimen. Con un poco de suerte y una buena defensa, 
puede. O sea que tampoco por el celosito debe usted preocuparse mucho, señorita 
Mindreau. 

  Se llevó la taza de latón a la boca y sorbió ruidosamente el café. En la frente le 
había quedado el surco del quepis y Lituma no le podía ver los ojos, ocultos tras los 
cristales oscuros: sólo el bigotito, la boca y el mentón. Una vez le había preguntado: «¿Por 
qué no se quita los anteojos en la oscuridad, mi Teniente?». Y él le respondió, burlándose: 
«Para despistar, pues». 
  —Yo no me preocupo —murmuró la muchacha—. Yo lo odio. Yo quisiera que le 

pasaran las peores cosas. Se lo digo en su cara todo el tiempo. Una vez, se fue y volvió con 
su revólver. Me dijo: «Se aprieta así, aquí. Tenlo. Si de veras me odias tanto; merezco que 
me mates. Hazlo, mátame». 
  Hubo un largo silencio, entrecortado por el chisporroteo del sartén de la casa vecina 
y el monólogo confuso del borracho, que se alejaba ahora: nadie lo quería, entonces iría a 
ver a una bruja de Ayabaca, ella le curaría el pie herido, ay, ay, ay. 

  —Pero yo estoy seguro que usted es una persona de buen corazón, que usted no 
mataría nunca a nadie —afirmó el Teniente Silva. 
  —No se haga el estúpido más de lo que es —lo fulminó Alicia Mindreau. Su 
mentón vibraba y tenía las aletas de la nariz muy abiertas—. No se haga el imbécil 
tratándome como si fuera otra imbécil igual que usted. Por favor. Yo ya soy una persona 
grande. 
  —Perdóneme —tosió el Teniente Silva—. Es que no sabía qué decir. Lo que le he 

oído me muñequeó. Se lo digo con sinceridad. 
  —O sea que no sabe si estuvo enamorada de Palomino Molero —se oyó murmurar 
Lituma entre dientes—. ¿No lo llegó a querer, pues, ni un poquito? 



  —Lo llegué a querer más que un poquito —replicó la muchacha con presteza, sin 

volverse a mirar en la dirección del guardia. Tenía la cabeza fija y su furia parecía haberse 
evaporado tan rápido como nació. Miraba el vacío—: A Palito lo llegué a querer mucho. Si 
hubiéramos encontrado al Padre, en Amotape, me hubiera casado con él. Pero eso de 
enamorarse es asqueroso y lo nuestro no lo era. Era una cosa buena, bonita, más bien. 
¿También usted se hace el idiota? 
  —Vaya preguntas que haces, Lituma —oyó murmurar a su jefe. Pero comprendió 

que no lo estaba reprendiendo; que, en realidad, no le hablaba a él. El comentario era parte 
de su táctica para seguir jalando la lengua de la muchacha—. ¿Tú crees que si la señorita no 
lo hubiera querido, se hubiera escapado con él? ¿O te crees que se la llevó a la fuerza? 
  Alicia Mindreau no dijo nada. En torno a las lámparas de parafina revoloteaban 
cada vez más insectos, zumbando. Ahora se oía, muy próxima, la resaca. Seguía subiendo 
la marea. Los pescadores estarían preparando las redes; Don Matías Querecotillo y sus dos 

ayudantes harían rodar El León de Talara hacia el mar, o remarían ya, más allá de los 
muelles. Deseó estar allá, con ellos, y no oyendo estas cosas. Y, sin embargo, se oyó 
susurrar: 
  —¿Y su enamorado, entonces, señorita? —Mientras hablaba, le parecía hacer 
equilibrio en una cuerda floja. 
  —Su enamorado oficial, querrás decir —lo corrigió el Teniente. Dulcificó la voz al 

dirigirse a ella—: Porque, ya que usted lo llegó a querer a Palomino Molero, me imagino 
que el Teniente Dufó sería sólo eso. Un enamorado oficial, para cubrir las apariencias 
delante de su papá. ¿Nada más que eso, un biombo, no? 
  —Sí —asintió la muchacha, moviendo la cabeza. 
  —Para que su papá no se diera cuenta de sus amores con Palomino Molero 
—prosiguió escarbando el Teniente—. Ya que, por supuesto, al Coronel no le haría ninguna 

gracia que su hija tuviera amores con un avionero. 
  A Lituma, el zumbido de los insectos que chocaban contra las lámparas lo crispaba 
igual que, antes, el chirrido de la bicicleta. 
  —¿Él se enroló sólo para estar cerca de usted? —se oyó decir. Se dio cuenta que 
esta vez no había disimulado: su voz estaba impregnada de la inmensa pena que le 
inspiraba el flaquito. ¿Qué había visto en esta muchacha medio loca? ¿Sólo que era de 

familia encumbrada, que era blanquita? ¿O lo hechizó su humor cambiante, esos increíbles 
raptos que la hacían pasar en segundos de la furia a la indiferencia? 
  —El pobre celosito no entendería nada —reflexionó en voz alta el Teniente. Estaba 
prendiendo un cigarro—. Cuando empezó a entender; se lo comieron los celos. Se 
ob-nu-bi-ló, sí señor. Hizo lo que hizo y, medio loco de susto, de arrepentimiento, fue 
donde usted. Llorando: «Soy un asesino, Alicita. Torturé y maté al avionero con el que te 

escapaste». Usted se lo increpó, le hizo saber que nunca lo había querido, que lo odiaba. Y, 
entonces, él trajo su revólver y le dijo: «Mátame». Pero usted no lo hizo. Tras los cuernos 
vinieron los palos, para Richard Dufó. Encima, el Coronel le prohibió que volviera a verla. 
Porque, claro, un yerno asesino era tan impresentable como un cholito de Castilla y, de 
remate, avionero. ¡Pobre celosito! Bueno, tengo la historia completa. ¿Me equivoqué en 
algo, señorita? 
  —Jajá —se rió ella—. Se equivocó en todo. 

  —Ya lo sé, me equivoqué a propósito —asintió el Teniente, humeando—. 
Corríjame, pues. 
  ¿Se había reído ella? Sí, con una risita breve, ferozmente burlona. Ahora estaba 



seria de nuevo, sentada muy tiesa a la orilla del asiento, con las rodillas juntas. Sus bracitos 

eran tan delgados que Lituma hubiera podido circuirlos con dos dedos de una mano. Así, 
medio en la sombra, con ese cuerpito espigado, filiforme, se la podía tomar por un 
muchacho. Y, sin embargo, era una mujercita. Ya había conocido hombre. Trató de verla 
desnuda, temblando en brazos de Palomino Molero, tumbada en un camastro de Amotape, 
o acaso sobre una estera, en la arena. Enroscaba sus bracitos alrededor del cuello de 
Palomino, abría la boca, las piernas, gemía. No, imposible. No la veía. En la interminable 

pausa, el zumbido de los insectos se hizo ensordecedor. 
  —El que me trajo el revólver y dijo que lo matara fue mi papá —añadió la chica de 
corrido—. ¿Qué le van a hacer? 
  —Nada —balbuceó precipitado el Teniente Silva, como si se hubiera atorado—. 
Nadie le va a hacer nada a su papá. 
  Ella tuvo otro arrebato de ira: 

  —Quiere decir que no hay justicia —exclamó—. Porque a él debieran meterlo a la 
cárcel, matarlo, pero nadie se atreve. Claro, quién se va a atrever. 
  Lituma se había puesto rígido. Sentía a su jefe también tenso, anhelante, como si 
estuvieran oyendo el ronquido de, las entrañas de la tierra que anuncia el temblor. 
  —Quiero tomar algo caliente, aunque sea ese café —dijo la muchacha, cambiando 
una vez más de tono. Ahora hablaba sin dramatismo, como chismeando con amigas—. Me 

ha dado frío o no sé qué. 
  —Es que hace frío —se atolondró el Teniente Silva. Dos veces repitió, asintiendo, 
con movimientos de cabeza innecesariamente enérgicos—: Hace frío, hace. 
  Demoró buen rato en ponerse de pie y cuando lo hizo y se dirigió al Primus, Lituma 
advirtió su torpeza y lentitud. Se movía como borracho. Ahora se había muñequeado, no 
antes. También él estaba atolondrado con lo que acababa de oír. Forzándose, pensaba 

siempre en lo mismo. ¿O sea que, después de todo, pese a que decía que el amor era 
asqueroso, se había enamorado de Palomino Molero? ¿Qué adefesio era ese de considerar 
que enamorarse era asqueroso y querer no? A él también le había dado frío. Qué bueno 
hubiera sido tomarse un cafecito caliente, como el que su jefe le estaba preparando a la 
muchacha. Lituma veía, en el cono de luz verdosa de la lámpara, la lentitud con que las 
manos del Teniente vertían el agua, echaban las cucharaditas de café en polvo, el azúcar. 

Como si no estuviera seguro de que los dedos le fueran a responder. Vino hacia la 
muchacha con la taza cogida entre las dos manos, sin hacer ruido, y se la alcanzó. Alicia 
Mindreau se la llevó a la boca en el acto y bebió un trago, alzando la cabeza. Lituma vio 
sus ojos, en el frágil, vacilante resplandor. Secos, negros, duros y adultos, en esa delicada 
cara de niña. 
  —O sea que… —murmuró el Teniente, tan despacio que Lituma apenas podía oírlo. 

Había vuelto a sentarse en la esquina de su mesa y tenía una pierna apoyada en el suelo y 
otra balanceándose. Hizo una larga pausa y añadió, con timidez—: O sea que ese al que 
odia, ese al que le desea las peores cosas, no es el Teniente Dufó sino… 
  No se atrevió a terminar. Lituma vio que la muchacha asentía, sin la menor 
vacilación. 
  —Se arrodilla como un perro y me besa los pies —la oyó exclamar, con la voz 
alterada por uno de esos intempestivos ramalazos de furia—. El amor no tiene fronteras, 

dice. El mundo no entendería. La sangre llama a la sangre, dice. El amor es el amor, un 
huayco que arrastra todo. Cuando dice eso, cuando hace esas cosas, cuando llora y me pide 
perdón, lo odio. Quisiera que le pasaran las peores cosas. 



  La calló una radio, a todo volumen. La voz del locutor era atropellada, hiriente, con 

interferencias, y Lituma no entendió palabra de lo que decía. La reemplazó el baile de 
moda, «el bote», que estaba derrotando a la huaracha en las preferencias de los talareños: 
   «Mira esos pollos que están en la esquinaaaa… 
  Que ni siquiera me quieren miraaaar…». 
  
  El guardia sintió un acceso de rabia contra el remoto cantante, contra quien había 

encendido el aparato de radio, contra «el bote» y hasta contra sí mismo. «Por eso dice que 
es asqueroso», pensó. «Por eso separa enamorarse de querer». Hubo una larga pausa, 
ocupada por la música. Otra vez Alicia Mindreau aparecía tranquila, olvidada de su furia de 
hacía un instante. Su cabecita seguía levemente el compás del «bote» y miraba al Teniente 
como esperando algo. 
  —Ahora acabo de saber una cosa —oyó decir a su jefe, muy despacio. 

  La muchacha se puso de pie: 
  —Ya me voy. Se me ha hecho tarde. 
  —Ahora acabo de saber que fue usted quien nos dejó el anónimo, aquí en la puerta 
—añadió el Teniente—. Aconsejándonos que fuéramos a Amotape a preguntarle a la señora 
Lupe qué le había pasado a Palomino Molero. 
  —Me debe estar buscando por todas partes —dijo la muchacha, como si no hubiera 

oído al Teniente. En su vocecita, metamorfoseada de nuevo, Lituma descubrió ese acento 
travieso y burlón que era lo más simpático, o lo menos antipático, que había en ella; cuando 
hablaba así parecía en verdad lo que era, una chiquilla, y no, como un momento antes, una 
mujer adulta y terrible con cara y cuerpo de niña—. Habrá mandado al chofer, a los 
avioneros, a las casas de la Base, a las casas de los gringos, al Club, al cine. Se asusta cada 
vez que me demoro. Cree que me voy a escapar de nuevo, jajá… 

  —O sea que había sido usted —añadía todavía el Teniente Silva—. Bueno, aunque 
un poco tarde, muchas gracias, señorita Mindreau. Si no hubiera sido por esa ayudita, 
todavía andaríamos en babia. 
  —El único sitio donde no se le ocurriría que estoy es la Comisaría —prosiguió la 
muchacha—. Jajá. 
  ¿Se había reído? Sí, se había. Pero esta vez sin sarcasmo, sin ofensa. Una risita 

rápida, pícara, de churre palomilla. Era chifladita, por supuesto, qué iba a ser si no. Pero la 
duda atormentaba a Lituma y a cada segundo se daba respuestas contrarias. Sí, era; no, qué 
iba a ser, se hacía. 
  —Claro, claro —susurraba el Teniente. Tosió, aclarándose la garganta, arrojó la 
colilla al suelo y la pisó—. Aquí estamos para proteger a la gente. Y a usted más que nadie, 
por supuesto, siempre que nos lo pida. 

  —No necesito que nadie me proteja —replicó, secamente, la muchacha—. A mí me 
protege mi papá y él basta y sobra. 
  Estiró con tanta fuerza hacia el Teniente la taza de latón en que había tomado café 
que unas gotitas sobrantes salpicaron la camisa del oficial. Éste se apuró a coger la taza. 
  —¿Quiere que la acompañemos hasta la Base? —preguntó. 
  —No, no quiero —dijo ella. Lituma la vio salir rápidamente a la calle. Su silueta se 
retrató en la difusa claridad exterior, mientras se montaba en la bicicleta: La vio partir, 

pedaleando, oyó un timbrazo, la vio desaparecer haciendo eses en el fondo de la callecita 
desigual, sin pavimento. 
  El oficial y el guardia permanecieron en el mismo sitio, callados. Ahora, la música 



había cesado y otra vez se oía, como una ametralladora trepidante, la espantosa voz del 

locutor. 
  —Si no hubieran prendido esa radio concha de su madre, la chiquilla seguiría 
hablando —gruñó Lituma—. Sabe Dios qué cosas más nos hubiera dicho. 
  —Si no nos apuramos, mi gordita nos va a dejar sin comer —lo interrumpió el 
Teniente, incorporándose. Lo vio calarse el quepis—. Vamos de una vez, Lituma, a llenar 
la panza. Estas cosas a mí me abren el apetito. ¿A ti, no? 

  Había dicho una cojudez, porque la fonda se quedaba abierta hasta la medianoche y 
debían ser apenas las ocho. Pero Lituma comprendió que su jefe había dicho eso para decir 
algo, que había hecho una broma para no estar callado, porque debía sentirse tan raro y 
revuelto como él. Recogió la botella de Pasteurina que Alicia Mindreau había dejado en el 
suelo y la echó al costal de botellas vacías que el Borrao Salinas, botellero y ropavejero, 
venía a comprar cada fin de semana. Salieron, cerrando la puerta del Puesto. El Teniente 

masculló que dónde se había mandado mudar el guardia de servicio, que ahora, en castigo, 
acuartelaría a Ramiro Matelo sábado y domingo. Había luna llena. La luz azulada del cielo 
iluminaba clarito la calle. Caminaron en silencio, respondiendo con las manos y 
movimientos de cabeza a las buenas noches de las familias congregadas en las puertas de 
las casas. A lo lejos se oía el parlante del cine, unas voces mexicanas, un llanto de mujer, y, 
como música de fondo, el ronroneo de la resaca. 

  —Te habrás quedado medio cojudo con lo que has oído, ¿no, Lituma? 
  —Sí, medio cojudo me he quedado —asintió el guardia. 
  —Ya te dije que en este trabajo aprenderías cada cosa, Lituma. 
  —Pues está siendo verdad la profecía, mi Teniente. 
  En la fonda, había seis personas comiendo, todas conocidas. Cambiaron venias y 
saludos con ellas, pero el Teniente Silva y Lituma se sentaron en una mesa aparte. Doña 

Adriana trajo una sopa de menestras y pescado y, más que ponérselos delante, les aventó 
los platos, sin responder a sus buenas noches. Tenía la cara enfurruñada. Cuando el 
Teniente Silva le preguntó si se sentía mal, por qué ese mal humor, ladró: 
  —¿Se puede saber que hacía en el peñón de los cangrejos esta tarde, pedazo de 
vivo? 
  —Me pasaron la voz que iba a haber un desembarco de contrabandistas —respondió 

el Teniente Silva, sin pestañear. 
  —Un día va usted a pagar todas esas gracias, se lo advierto. 
  —Gracias por la advertencia —le sonrió el Teniente, frunciendo los labios con 
obscenidad y mandándole un beso—. Mamacita rrrrica. 
   
 

 VII 

 

 
  —Se me han endurecido los dedos, qué desastre —rezongó el Teniente Silva—. 
Cuando cadete, podía sacar cualquier tonada con oírla una vez. Y ahora ni La Raspa, 
carajo. 
  En efecto, había estado intentando varias melodías y siempre desafinaba. A veces, 
las cuerdas de la guitarra chirriaban como gatos bravos peleándose. Lituma oía a medias a 
su jefe, concentrado en un pensamiento fijo. Qué carajo iba a pasar, después de semejante 



parte. Estaban en la playita de pescadores, entre los dos muelles, y era más de la 

medianoche pues acababa de silbar la sirena de la refinería anunciando el cambio de turno. 
Muchas barcas habían zarpado ya, hacía rato, y, entre ellas, El León de Talara. Lituma y el 
Teniente Silva se fumaron un cigarrillo con el viejo Matías Querecotillo, mientras los dos 
ayudantes botaban la embarcación al mar. También el marido de Doña Adriana quiso saber 
si era cierto lo que se decía en todo Talara. 
  —¿Y qué se dice en todo Talara, Don Matías? 

  —Que ya descubrieron ustedes a los asesinos de Palomino Molero. 
  El Teniente Silva le respondió lo que respondía a todo el que le hacía la pregunta. 
(Desde la mañana, quién sabía cómo, se había corrido la voz y la gente los paraba en la 
calle a preguntarles lo mismo). 
  —No se puede decir nada todavía. Prontito se sabrá, Don Matías. A usted le puedo 
adelantar que el destape está muy cerca. 

  —Ojalá sea verdad, Teniente. Que por una vez se haga justicia y no resulten 
ganando los que siempre ganan. 
  —¿Quiénes, Don Matías? 
  —Quiénes van a ser. Usted lo sabe tan bien como yo. Los peces gordos. 
  Se marchó, bamboleándose como un bote en aguas movidas, y trepó ágilmente a su 
barca. No parecía un hombre que tose escupiendo sangre; se lo veía robusto y parejo, para 

su edad. Tal vez eso de que estaba enfermo era pura aprensión de Doña Adriana. ¿Sabía 
Don Matías que el Teniente Silva andaba a la caza de su mujer? Nunca lo había 
demostrado. Lituma había advertido que el pescador trataba siempre a su jefe con 
amabilidad. Tal vez con los años un hombre dejaba de ser celoso. 
  —Los peces gordos —reflexionó el oficial, colocando la guitarra sobre sus 
piernas—. ¿Tú crees que los peces gordos nos dejaron esta guitarra de regalo en la puerta 

del Puesto? 
  —No, mi Teniente —contestó el guardia—. Fue la hija del Coronel Mindreau. 
Usted la oyó cuando nos dijo que ella tenía la guitarra del flaquito. 
  —Si tú lo dices… —repuso el Teniente—. Pero a mí no me consta. Yo no vi 
ninguna carta ni tarjeta ni nada que me pruebe que ella fue la que llevó la guitarra al Puesto. 
Y tampoco tengo pruebas de que ésta sea la guitarra de Palomino Molero. 

  —¿Me está usted tomando el pelo, mi Teniente? 
  —No, Lituma. Estoy tratando de distraerte un poco, porque te veo demasiado 
asustado. ¿Por qué estás tan asustado? Un guardia civil debe tener unas bolas de toro, 
hombre. 
  —Usted también anda saltón, mi Teniente. No me lo niegue. 
  El oficial se rió sin ganas. 

  —Claro que ando saltón. Pero yo disimulo, a mí no se me nota. Tú, en cambio, 
tienes una cara que da pena. Parece que cada vez que eructa una mosca te cagaras en los 
pantalones. 
  Quedaron callados un rato, oyendo el débil chasquido del mar. No había olas pero sí 
tumbos, muy altos. La luna alumbraba la noche de tal modo que se veía, muy claro, el perfil 
de las casas de los gringos y de los altos empleados de la International, allá en la cumbre 
del peñón, junto al faro pestañeante, y las faldas del promontorio que cerraba la bahía. Todo 

el mundo hablaba maravillas de la luna de Paita, pero lo cierto es que la luna, aquí, era la 
más redonda y luminosa que Lituma había visto nunca. Debían hablar de la luna de Talara, 
más bien. Se imaginó al flaquito, en una noche como ésta, cantando en esta misma playa, 



rodeado de avioneros conmovidos: 

   Luna, lunera 
  Cascabelera 
  Ven dile a mi chinita 
  Por Dios que me quiera… 
  
  Lituma y el Teniente habían estado en el cine, viendo una película argentina de Luis 

Sandrini, que hizo reír mucho a la gente, pero no a ellos. Luego, habían tenido una 
conversación con el Padre Domingo, en la puerta de la parroquia. El párroco quería que un 
guardia civil viniera a espantar a los donjuanes que se metían a la iglesia a fastidiar a las 
talareñas del coro los días de ensayo. Muchas mamás habían retirado a sus hijas del coro 
por culpa de esos frescos. El Teniente le prometió que lo haría, siempre que hubiera un 
guardia disponible. Al regresar al Puesto, encontraron la guitarra que ahora tenía el 

Teniente en las rodillas. La habían dejado apoyada en la puerta. Cualquiera hubiera podido 
llevársela, si ellos, en vez de volver a la Comisaría, se hubieran ido primero a la fonda, a 
comer. Lituma no vaciló un segundo en interpretar lo que significaba esa guitarra ahí: 
  —Quiere que se la devolvamos a la madre del flaquito. La muchacha se apiadó tal 
vez por lo que yo conté de Doña Asunta, por eso nos la trajo. 
  —Así será si tú lo dices, Lituma. Pero a mí no me consta. 

  ¿Por qué se empeñaba el Teniente en bromear? Lituma sabía muy bien que su jefe 
no tenía ninguna gana de reírse, que estaba inquieto y receloso como él mismo, desde que 
envió ese parte. La prueba es que estuvieran en este sitio, a esta hora. Después de comer, el 
Teniente le había propuesto estirar las piernas. Se habían venido sin hablar, cada uno 
sumido en su preocupación, hasta la playita de los pescadores. Vieron a los hombres de las 
barcas preparar las redes y aparejos y hacerse a la mar. Habían visto, en la oscuridad de las 

aguas, encenderse las lamparitas lejanas de los que tiraban las redes. Al quedarse solos, al 
Teniente se le ocurrió rasguear las cuerdas de la guitarra del flaquito. Quizá no había 
podido sacar una sola melodía de puro asustado. Claro que lo estaba, aunque tratara de 
ocultarlo diciendo chistes. Acaso por primera vez desde que servía a sus órdenes, el guardia 
no lo había oído esta noche mencionar una sola vez a la gorda de la fondita. Iba a preguntar 
a su jefe si le permitiría llevarle la guitarra a Doña Asunta la próxima vez que fuera a Piura 

—«Déjeme, darle ese consuelo a la pobre señora, mi Teniente»— cuando se dio cuenta que 
no estaban solos. 
  —Buenas noches —dijo la sombra. 
  Había comparecido de repente, como salida del mar o del aire. Lituma dio un 
respingo, sin atinar a decir nada, sólo a abrir mucho los ojos. No soñaba: era el Coronel 
Mindreau. 

  —Buenas noches, mi Coronel —dijo el Teniente Silva, incorporándose del bote en 
que estaba sentado. La guitarra rodó a la arena y Lituma vio que su jefe hacía con la mano 
derecha un movimiento que no llegaba a culminar: como de coger el revólver, o, por lo 
menos, desabotonar la cartuchera que siempre llevaba al cinto, en la cadera derecha. 
  —Siéntese, nomás —dijo la sombra del Coronel—. Lo estaba buscando y tuve el 
pálpito de que el guitarrista nocturno era usted. 
  —Estaba viendo si todavía me acordaba de cómo tocar. Pero, la verdad, se me ha 

olvidado por falta de práctica. 
  La sombra asintió. 
  —Es usted mejor policía que guitarrista —murmuró. 



  —Gracias, mi Coronel —repuso el Teniente Silva. 

  «Viene a matarnos», pensó el guardia. El Coronel Mindreau dio un paso hacia ellos 
y su cara invadió un espacio mejor iluminado por la luna. Lituma distinguió su ancha 
frente, esas dos entradas profundas en las sienes y el bigotito milimétrico. ¿Estaba tan 
pálido las otras veces que lo había visto en su despacho? Quizá era la luna la que lo 
empalidecía así. Su expresión no era de amenaza ni de odio, sino, más bien, de indiferencia. 
El tonito de su voz tenía la misma altanería de aquella entrevista, en la Base. ¿Qué iba a 

pasar? Lituma sentía un hueco en el estómago. «Esto era lo que estábamos esperando», 
pensó. 
  —Sólo un buen policía podía aclarar tan rápido el asesinato de ese desertor 
—añadió el Coronel—. Apenas dos semanas, ¿no, Teniente? 
  —Diecinueve días, para ser exactos, mi Coronel. 
  Lituma no apartaba un instante los ojos de las manos del Coronel Mindreau, pero el 

resplandor de la luna no llegaba hasta ellas. ¿Tenía el revólver listo para disparar? 
¿Amenazaría al Teniente, conminándolo a desdecirse de lo que escribió en el parte? ¿Le 
descargaría súbitamente dos, tres balazos? ¿Le dispararía a él también? Tal vez había 
venido sólo a arrestarlos. Tal vez una patrulla de la Policía Aeronáutica estaría rodeándolos 
mientras el Coronel los entretenía con este diálogo tramposo. Aguzó los oídos, miró 
alrededor. No se acercaba nadie ni se oía nada, fuera del chapaleo del mar. Frente a él, el 

viejo muelle subía y bajaba, con los tumbos. En sus fierros musgosos dormían las gaviotas 
y había en ellos, incrustados, innumerables conchas, estrellas de mar y cangrejos. La 
primera misión que le encargó su jefe, al llegar a Talara, fue espantar a los churres que se 
trepaban al muelle por esos fierros, para balancearse en él como en un subibaja.  
  —Diecinueve días —repitió, como un eco tardío, el Coronel. 
  Hablaba sin ironía, sin furia, con frialdad glacial, como si nada de eso tuviera 

importancia ni lo afectara a él en lo más mínimo, y, en lo hondo de su voz, había algo, una 
inflexión, una pausa, una manera de acentuar ciertas sílabas, que a Lituma le recordaba la 
voz de la muchacha. «Los inconquistables tienen razón», pensó. «Yo no nací para esto, yo 
no quiero pasar estos sustos». 
  —De todos modos, no está mal —prosiguió el Coronel—. A veces, estos crímenes 
no se resuelven en años. O quedan en el misterio para siempre. 

  El Teniente Silva no respondió. Hubo un largo silencio, durante el cual ninguno de 
los tres hombres se movió. El muelle se mecía muchísimo: ¿habría algún churre allí, 
columpiándose? Lituma oía la respiración del Coronel, la de su jefe, la suya. «Nunca he 
tenido tanto miedo en la vida», pensó. 
  —¿Espera usted que lo asciendan, en premio? —oyó decir al Coronel Mindreau. Se 
le ocurrió que debía tener frío, vestido con esa ligera camisa sin mangas del uniforme de 

diario de los aviadores. Era un hombre bajito, al que Lituma le llevaba por lo menos media 
cabeza. En su tiempo no habría requisito de altura mínima para ingresar a los Institutos 
Armados, pues. 
  —Estoy apto para el ascenso a capitán sólo a partir de julio del próximo año, no 
antes, mi Coronel —oyó decir a su jefe, despacio. Ahora. Alzaría la mano y reventaría el 
disparo: la cabeza del Teniente se abriría como una papaya. Pero en ese momento el 
Coronel levantó la mano derecha, para pasársela por la boca, y el guardia vio que no iba 

armado. ¿A qué había venido, a qué?—. Respondiendo a su pregunta, no, no creo que me 
asciendan por haber resuelto el caso. Hablando francamente, creo que esto más bien me 
traerá muchas neuralgias, mi Coronel. 



  —¿Tan seguro está de haberlo resuelto definitivamente? 

  La sombra no se movía y a Lituma se le ocurrió que el aviador hablaba sin abrir los 
labios, con el estómago, como los ventrílocuos. 
  —Bueno, lo único definitivo es la muerte —murmuró el Teniente. No notaba en las 
palabras de su jefe la menor aprensión. Como si a él tampoco le concerniera personalmente 
esta charla, como si ella versara sobre otras gentes. «Le sigue la cuerda», pensó. El 
Teniente se aclaró la garganta con una tosecita, antes de proseguir—: Pero, aunque algunos 

detalles estén todavía oscuros, creo que las tres preguntas claves están resueltas. Quiénes lo  
mataron. Cómo lo mataron. Por qué lo mataron. 
  Un perro ladró y sus ladridos, desafortunados y frenéticos, se fueron convirtiendo en 
un aullido lúgubre. El Coronel había retrocedido o la luna avanzado: su cara estaba de 
nuevo a oscuras. El muelle subía y bajaba. El cono luminoso del faro barría el agua, 
dorándola. 

  —He leído su parte a la superioridad —lo oyó decir Lituma—. La Guardia Civil 
informó a mis jefes. Y ellos tuvieron la amabilidad de sacarle una fotocopia y enviármelo, 
para que me enterara de su contenido. 
  No se había alterado, no hablaba más rápido ni con más emoción que antes. Lituma 
vio que una brisa súbita agitaba los ralos cabellos de la silueta en sombra; el Coronel se los 
alisó, de inmediato. El guardia seguía tenso y asustado, pero, ahora, nuevamente tenía en la 

cabeza las dos imágenes intrusas: el flaquito y Alicia Mindreau. La muchacha, paralizada 
por la sorpresa, veía cómo lo subían a empujones a una camioneta azul. El motor arrancaba, 
ruidoso. En el trayecto hacia el pedregal, los avioneros, para halagar a su jefe, apagaban sus 
puchos en los brazos, el cuello y la cara de Palomino Molero. Al oírlo aullar, lanzaban 
risotadas, codeándose. «Que sufra, que sufra», tremaba el Teniente Dufó. Y, de repente, 
besando sus dedos: «Te arrepentirás de haber nacido, te lo juro». Vio que el Teniente Silva 

se incorporaba del canto del bote en el que estaba sentado y, con las manos en los bolsillos, 
se ponía a contemplar el mar. 
  —¿Significa eso que van a enterrar el asunto, mi Coronel? —preguntó, sin volverse. 
  —No lo sé —repuso el Coronel Mindreau, secamente, como si la pregunta fuera 
demasiado banal o estúpida y le hiciera perder un tiempo precioso. Pero, casi de inmediato, 
dudó—: No lo creo, no a estas alturas. Es muy difícil, sería… No lo sé. Depende de muy 

arriba, no de mí. 
  «Depende de los peces gordos», pensó Lituma. ¿Por qué hablaba el Coronel como si 
nada de esto le importara? ¿A qué había venido, entonces? 
  —Necesito saber una cosa, Teniente. —Hizo una pausa, a Lituma le pareció que le 
echaba una mirada veloz, como si sólo ahora lo descubriera y decidiera que podía seguir 
hablando delante de ese don nadie—. ¿Vino mi hija a decirle que yo abusé de ella? ¿Le dijo 

eso? 
  Lituma vio que su jefe, sin sacar las manos de los bolsillos, se volvía hacia el 
Coronel. 
  —Nos lo dio a entender… —susurró, atracándose—. No lo dijo explícitamente, no 
con esas palabras. Pero nos dio a entender que usted… que ella era para usted no una hija 
sino una mujer, mi Coronel. 
  Se había turbado tremendamente y las palabras se le deshicieron en la boca. Lituma 

no lo había visto nunca tan confuso. Sintió pena. Por él, por el Coronel Mindreau, por el 
flaquito, por la muchacha. Tenía ganas de echarse a llorar de pena por el mundo entero, 
carajo. Se dio cuenta que temblaba de pies a cabeza. Sí, Josefino lo había calado bien, era 



un sentimental de mierda y no cambiaría. 

  —¿Le dijo también que le besaba los pies? ¿Que, después de abusar de ella, me 
arrastraba por el suelo, implorándole perdón? —dijo el Coronel Mindreau. No estaba 
haciendo una pregunta, sino confirmando algo, de lo que parecía seguro. 
  El Teniente Silva balbuceó una frase que Lituma no entendió. Podía haber sido 
«Creo que sí» o «Me parece que sí». Tenía ganas de salir corriendo. Ah, que llegara un 
pescador, que algo interrumpiera esta escena. 

  —¿Que yo, loco de remordimiento, le alcanzaba el revólver para que me matara? 
—proseguía, incansable, el Coronel. Había bajado la voz. Se lo notaba cansado y como 
lejanísimo. 
  Esta vez el Teniente no contestó. Hubo una larga pausa. La silueta del aviador 
estaba rígida y el muelle viejo subía y bajaba, columpiado por los tumbos. El murmullo del 
mar era más débil, como si empezara a bajar la marea. Un pájaro invisible graznó, cerca. 

  —¿Se siente mal? —preguntó el Teniente. 
  —En inglés, la palabra es «Delusions» —dijo el Coronel, con firmeza, como si no 
se dirigiera a nadie ahora—. En español no hay nada equivalente. Porque «Delusions» 
quiere decir, a la vez, ilusión, fantasía, y engaño o fraude. Una ilusión que es un engaño. 
Una fantasía dolosa, fraudulenta. —Suspiró, hondo, como si se hubiera quedado sin aire y 
se pasó la mano por la boca—. Para llevar a Alicita a Nueva York vendí la casa de mis 

padres. Gasté mis ahorros de toda la vida. Hasta empeñé mi pensión de retiro. En Estados 
Unidos curan todas las enfermedades del mundo, hacen todos los milagros científicos. ¿No 
es eso lo que dicen? Bueno, si es así, se justifica cualquier sacrificio. Salvar a esa niña. 
Salvarme yo, también. No la curaron. Pero, al menos, descubrieron lo que tenía. 
«Delusions». No se curará nunca porque eso no se cura. Más bien, aumenta. Prolifera como 
un cáncer con el tiempo, mientras la causa esté allí, provocándolo. Me lo explicaron con la 

crudeza de los gringos. Su problema es usted. La causa es usted. Ella lo hace responsable 
de la muerte de esa madre que no conoció. Todo lo que inventa, esas cosas terribles que 
urde en contra de usted, eso que iba a contar a las Madres del Sagrado Corazón, en Lima, 
eso que contaba a las Madres del Lourdes, en Piura, a sus tías, a las amigas. Que usted la 
maltrata, que usted es avaro, que usted la atormenta, que la amarra a la cama, que la azota. 
Para vengar a su madre. Pero todavía no ha visto usted nada. Prepárese para algo mucho 

peor. Porque más tarde, cuando crezca, lo acusará de haberla querido matar, de violarla, de 
haberla hecho violar. De las cosas más terribles. Y ni siquiera se dará cuenta que inventa y 
que miente. Porque ella cree y vive sus mentiras ni más ni menos que si fueran verdad. 
«Delusions». Así se llama en inglés. En español no hay palabra que lo explique tan bien. 
  Hubo un largo silencio. El mar apenas se sentía, susurrando muy bajito. «Tantas 
palabras que estoy oyendo por primera vez», pensó Lituma. 

  —Así es, seguramente —oyó decir al Teniente, de modo severo y respetuoso—. 
Pero… las fantasías o locuras de su hija no lo explican todo, si me permite. —Hizo un largo 
paréntesis, esperando acaso un comentario del Coronel o buscando las palabras 
apropiadas—. El ensañamiento contra el muchacho, por ejemplo. 
  Lituma cerró los ojos. Ahí estaba: abrasándose bajo el sol implacable, en el desierto 
pedregal, supliciado de los cabellos a las plantas de los pies, rodeado de cabras indiferentes 
y olisqueantes. Ahorcado, quemado con cigarrillos y con un palo ensartado en el culo. 

Pobre flaquito. 
  —Ése es otro asunto —dijo el Coronel. Pero, rectificó al instante—: No lo explica, 
es cierto. 



  —Usted me hizo una pregunta y yo respondí —oyó decir al Teniente Silva—. 

Permítame hacerle yo también una pregunta. ¿Había necesidad de ensañarse así? Se lo 
pregunto porque, sencillamente, no lo entiendo. 
  —Yo tampoco —repuso, en el acto, el Coronel—. O, mejor dicho, sí lo entiendo. 
Ahora. Al principio, no. Se emborrachó y emborrachó a sus hombres. Los tragos y el 
despecho hicieron que de pobre diablo se volviera también sádico. Despecho, amor herido, 
honor pisoteado. Esas cosas existen aunque un policía no las conozca, Teniente. Parecía 

sólo un pobre diablo, no un sádico. Un balazo en la cabeza bastaba. Y un entierro discreto. 
Eran mis órdenes. La estúpida carnicería, no, naturalmente. Ahora tampoco eso tiene la 
menor importancia. Ocurrió como ocurrió y cada cual debe asumir sus responsabilidades. 
Yo siempre he asumido las mías. 
  Volvió a tomar aire, a jadear. Lituma oyó decir a su jefe: 
  —Usted no estuvo presente, entonces. ¿Sólo el Teniente Dufó y un grupo de 

subordinados? 
  A Lituma le pareció que el Coronel chasqueaba la lengua, como si fuera a escupir. 
Pero no lo hizo. 
  —Le di ese premio consuelo, para que con ese balazo aplacara su orgullo herido 
—dijo, con frialdad—. Me sorprendió. No parecía capaz de tanto. También los avioneros 
me sorprendieron. Eran sus compañeros, después de todo. Hay un fondo bestial, en todos. 

Cultos o incultos, todos. Supongo que más en las clases bajas, entre los cholos. 
Resentimientos, complejos. Los tragos y la adulación al jefe harían el resto. No había 
necesidad de esa truculencia, por supuesto. No estoy arrepentido de nada, si eso es lo que 
quiere saber. ¿Se ha visto nunca que un avionero rapte y viole a la hija del Jefe de su Basé? 
Pero yo hubiera hecho eso de manera rápida y limpia. Un balazo en la nuca y punto final. 
  «Él también tiene lo de su hija, pensó el guardia. Elusiones, delusiones, eso». 

  —¿La violó, mi Coronel? —Lituma se dijo, una vez más, que el Teniente formulaba 
las preguntas que se le ocurrían a él—. Que se la robó, es un hecho. Aunque sería más justo 
decir que se escaparon. Los dos estaban enamorados y querían casarse. Todo el pueblo de 
Amotape podría dar testimonio. ¿Qué violación pudo ser ésa? 
  A Lituma le pareció oír, de nuevo, el chasquido de la lengua que anuncia el 
escupitajo. Cuando habló, el Coronel era el hombre déspota y cortante de la entrevista en su 

despacho: 
  —La hija del Jefe de la Base Aérea de Talara no se enamora de un avionero 
—explicó, fastidiado de tener que aclarar algo evidente—. La hija del Coronel Mindreau no 
se enamora de un guitarrista de Castilla. 
  «Le viene de él», pensó Lituma. De ese padre que supuestamente odiaba tanto le 
venía a Alicia Mindreau la manía de cholear y despreciar a los que no eran blancos. 

  —Yo no me lo inventé —oyó decir a su jefe, suavemente—. Fue ella, la señorita 
Alicia, la que nos lo hizo saber. Sin que se lo preguntáramos, mi Coronel. Que se querían y 
que, si el párroco hubiera estado en Amotape, se habrían casado. ¿Una violación, eso? 
  —¿No se lo he explicado, acaso? —alzó la voz el Coronel Mindreau, por primera 
vez en la noche—. «Delusions, delusions». Fantasías embusteras. No se enamoró ni podía 
enamorarse de él. ¿No ve que estaba haciendo lo mismo de siempre? Lo mismo que hizo 
cuando fue a contarles eso a ustedes. Lo mismo que cuando iba donde las Madres del 

Lourdes a mostrarles unas heridas que se había hecho ella misma, en frío, para hacerme 
daño con ellas. Estaba vengándose, castigándome, haciéndome pagar, en lo que más podía 
dolerme, la muerte de su madre. Como si… —suspiró, jadeó— esa muerte no hubiera sido 



ya bastante viacrucis en mi vida. ¿La mentalidad de un policía no da para entenderlo? 

  «No, conchetumadre», pensó Lituma. «No da». ¿Por qué enredar de ese modo la 
vida? ¿Por qué no podía haberse enamorado Alicia Mindreau de ese flaquito que tocaba 
lindo la guitarra y cantaba con voz tierna y romántica? ¿Por qué era imposible que brotara 
el amor entre la blanquita y el cholito? ¿Por qué el Coronel veía en ese amor una tortuosa 
conspiración contra él? 
  —A Palomino Molero también se lo expliqué —oyó decir al Coronel, de nuevo con 

ese tono impersonal, que lo distanciaba de ellos y de lo que iba diciendo—. Como a usted. 
Más en detalle que a usted. Con más claridad todavía. Sin amenazas, sin órdenes. No de 
Coronel a avionero. De hombre a hombre. Dándole una oportunidad de portarse como un 
caballero, de ser lo que no era. 
  Se calló, para pasarse por la boca una mano rápida como un matamoscas. Lituma, 
entrecerrando los ojos, los vio: el oficial severo y pulcro, con su bigotito recto y sus ojos 

fríos, y el flaquito, embutido en su uniforme de recluta, seguramente flamante y con los 
botones brillosos, y el pelo recién cortado casi al rape, en posición de firmes. Aquél, muy 
seguro, pequeño y dominador, moviéndose por su despacho mientras hablaba, con un fondo 
de hélices y motores; y el avionero, muy pálido, sin atreverse a mover un dedo, a pestañear, 
a abrir la boca, a respirar. 
  —Esa niña no es lo que parece. Esa niña, aunque hable, ría y haga lo que hacen las 

otras niñas, no es igual a ellas. Es frágil, un cristal, una flor, un pichoncito indefenso —se 
dio cuenta Lituma que estaba diciendo el Coronel—. Yo podría decirle a usted, 
sencillamente: «Un avionero está prohibido de poner los ojos en la hija del Coronel de la 
Base; un muchacho de Castilla no puede aspirar ni en sueños a Alicia Mindreau. Sépalo y 
sepa también que no debe acercarse, ni mirarla, ni soñar siquiera con ella, o pagará ese 
atrevimiento con su vida». Pero, en vez de prohibírselo, se lo expliqué, de hombre a 

hombre. Creyendo que un guitarrista de Castilla podía ser, también, alguien racional, tener 
reflejos de persona decente. Me dijo que lo había entendido, que no sospechaba que Alicita 
fuera así, que nunca volvería a mirarla ni a hablarle. Y esa misma noche, el cholito 
hipócrita se la robó y abusó de ella. Creía ponerme entre la espada y la pared, el pobre. Ya 
está, la violé. Ahora, usted tendrá que resignarse a que nos casemos. No, muchacho, a mí, 
mi hija, esa niña enferma, puede hacerme todos los chantajes, todas las infamias, y yo no 

tengo más remedio que cargar con esa cruz que me ha impuesto Dios. Ella sí, a ella yo… 
Pero no tú, pobre infeliz. 
  Se calló, respiró hondo, jadeó, y, de pronto, en alguna parte maulló un gato. Se oyó 
una carrera de muchas patas. Luego, de nuevo, el silencio entreverado con la sincrónica 
resaca. El muelle había dejado de mecerse. Y una vez más oyó Lituma que su jefe hacía la 
pregunta que a él le comía la lengua: 

  —¿Y por qué, entonces, Ricardo Dufó? ¿Por qué él sí podía ser el enamorado, el 
novio, de Alicia Mindreau? 
  —Porque Ricardo Dufó no es un pata pelada de Castilla, sino un oficial. Un hombre 
de buena familia. Pero, sobre todo, porque es un débil de carácter y un tonto —disparó el 
Coronel, como harto de que el mundo fuera tan ciego de no ver la luz del sol—. Porque con 
el pobre diablo de Ricardo Dufó yo podía seguirla cuidando y protegiendo. Como juré a su 
madre que lo haría cuando estaba muriendo. Y —Dios y Mercedes saben que he cumplido, 

a pesar de lo que me ha costado. 
  Se le fue la voz y tosió, varias veces, disimulando esa irreprimible debilidad. A lo 
lejos, varios gatos maullaban y chillaban, frenéticos: ¿estarían peleándose o cachando? 



Todo era confuso en el mundo, carajo. 

  —Pero no he venido a nada de eso y no voy a seguir hablando de mi familia con 
usted —cortó bruscamente el Coronel. Cambió de voz una vez más, suavizándola—: 
Tampoco quiero hacerle perder su tiempo, Teniente. 
  «Yo no existo para él», pensó Lituma. Era mejor: se sentía más seguro, sabiéndose 
olvidado, abolido, por el Coronel. Hubo una pausa interminable en la que el aviador parecía 
estar afanosamente luchando contra la mudez, tratando de pronunciar algunas palabras 

rebeldes y huidizas. 
  —No me lo hace usted perder —dijo el Teniente Silva. 
  —Le agradezco que no mencionara el asunto ése en el parte —articuló, por fin, con 
dificultad. 
  —¿Lo de su hija, quiere decir? —oyó que murmuraba el Teniente—. ¿Que ella nos 
insinuó que usted había abusado de ella? 

  —Le agradezco que no lo mencionara en el parte —repitió el padre de Alicia 
Mindreau, con voz más segura. Se pasó la mano por la boca y añadió—: No por mí, sino 
por esa niña. Eso… hubiera sido el festín de los periodistas. Ya veo los titulares, toda la pus 
y la pestilencia del periodismo lloviendo sobre nosotros. —Tosió, jadeó e hizo un esfuerzo 
por parecer sereno antes de murmurar—: Una menor de edad debe ser protegida siempre 
contra el escándalo. A cualquier precio. 

  —Tengo que advertirle algo, mi Coronel —oyó Lituma decir al Teniente—. No 
mencioné el asunto porque era muy vago, y, también, poco pertinente respecto al asesinato 
de Palomino Molero. Pero, no se haga ilusiones. Cuando el asunto sea público, si se hace 
público, todo dependerá de lo que su hija diga. La acosarán, la perseguirán día y noche 
tratando de sacarle declaraciones. Y mientras más sucias y escandalosas, más las 
explotarán. Usted lo sabe. Si es como usted dice, si ella padece alucinaciones, ¿«delusions» 

dijo que se llamaban?, sería mejor una clínica; o, tal vez, el extranjero. Perdóneme, me 
estoy entrometiendo en algo que no me incumbe. 
  Se calló porque la sombra del Coronel había hecho un movimiento de impaciencia. 
  —Como no sabía si lo encontraría, le dejé una nota en el Puesto, por debajo de la 
puerta —dijo, poniendo punto final a la conversación. 
  —Bien, mi Coronel —dijo el Teniente Silva. 

  —Buenas noches —se despidió el Coronel, cortante. 
  Pero no se marchó. Lituma lo vio volverse y dar unos pasos hacia la orilla de la 
playa, plantarse allí, cara al mar, y permanecer inmóvil ante la vasta superficie que la luz de 
la luna plateaba a trechos. El cono dorado del faro se iba y volvía, delatando al pasar frente 
a ellos, un segundo, la silueta menuda e imperiosa, vestida de caqui, que les daba la 
espalda, aguardando que se fueran. Miró al Teniente y éste lo miró, indeciso. Por fin, le 

hizo seña de que partieran. Sin decir una palabra, echaron a andar. La arena silenciaba sus 
pisadas y Lituma sentía que se le hundían los botines. Pasaron junto a la quieta espalda del 
Coronel —otra vez el viento movía sus escasos cabellos— y enrumbaron, por entre los 
botes varados, hacia las densas manchas que eran las viviendas de Talara. Cuando 
estuvieron ya en el pueblo, Lituma se volvió a mirar la playita. La silueta del Coronel 
parecía seguir en el mismo sitio, en el límite mismo del mar. Una sombra un poquito más 
clara que las sombras circundantes. Más allá, titilaban unos puntitos amarillos, 

desperdigados en el horizonte. ¿Cuál de esas lamparillas de pescadores sería la lancha del 
marido de Doña Adriana? Aunque aquí la noche estaba tibia, Don Matías decía que mar 
adentro hacía siempre frío, que ésa era la razón; no el aburrimiento ni el vicio, por la que 



los pescadores se llevaban siempre una botellita de pisco o de cañazo para aguantar la 

noche en altamar. 
  Talara estaba desierta y apacible. No se veía luz en ninguna de las casitas de madera 
que dejaban atrás. Lituma tenía tantas cosas que preguntar y comentar, pero no se atrevía a 
abrir la boca, paralizado por una sensación ambigua, de confusión y de tristeza. ¿Sería 
cierto lo que les había contado o una invención? Cierto, tal vez. Por eso la muchacha le 
había parecido chifladita, no se había equivocado. A ratos, miraba de reojo al Teniente 

Silva: llevaba la guitarra al hombro, como si fuera un fusil o una azada, y parecía pensativo, 
ausente. ¿Cómo podía ver en la penumbra, con esos anteojos oscuros? 
  Cuando estalló el ruido, Lituma dio un brinco; al mismo tiempo, fue como si lo 
hubiera estado esperando. Había quebrado el silencio, breve y brutal, con un eco apagado. 
Ahora todo estaba otra vez quieto y mudo. Se quedó inmóvil, se volvió a mirar a su jefe. 
Éste, después de haberse detenido un momento, echó de nuevo a andar. 

  —Pero, mi Teniente —trotó Lituma, hasta alcanzarlo—. ¿No ha oído? 
  El oficial siguió andando, con la vista al frente. Apuró el paso. 
  —¿Oído qué cosa, Lituma? 
  —El tiro, mi Teniente —trotaba, se atolondraba Lituma, a su lado—. Allá en la 
playa. ¿No lo ha oído, acaso? 
  —He oído un ruido que podría ser mil cosas, Lituma —dijo su jefe, con tono de 

reprimenda—. El pedo de un borracho. El eructo de una ballena. Mil cosas. No tengo 
ninguna prueba de que ese ruido haya sido un tiro. 
  A Lituma el corazón le golpeaba en el pecho muy fuerte. Su cuerpo se había puesto 
a sudar y sentía húmeda la camisa y la cara. Caminaba al lado del Teniente, aturdido, 
tropezándose, sin entender nada. 
  —¿No vamos a ir a verlo, entonces? —preguntó, sintiendo una especie de vértigo, 

unos metros después. 
  —¿A ver qué cosa, Lituma? 
  —Si el Coronel Mindreau se ha matado, mi Teniente —balbuceó—. ¿No era eso, 
pues, el tiro que hemos oído? 
  —Ya lo sabremos, Lituma —dijo el Teniente Silva, compadeciéndose de su 
ignorancia—. Si lo era o no lo era, se sabrá: Qué apuro tienes. Espérate a que venga 

alguien, algún pescador, algún vago, quien lo encuentre, a darnos la noticia. Si es cierto que 
ese señor se ha matado, como se te ha ocurrido. O, más bien, espérate a que lleguemos al 
Puesto. Puede que ahí se aclare el misterio que te atormenta. ¿No oíste al Coronel que nos 
había dejado una nota? 
  Lituma no dijo nada y siguió caminando junto a su jefe. De una de las desiertas 
callecitas transversales salió un estertor mecánico, como si alguien sintonizara una radio. 

En la terraza del Hotel Royal, el guardián dormía a pierna suelta, envuelto en una frazada y 
con la cabeza sobre la barandilla. 
  —¿O sea que usted cree que esa nota es su testamento, mi Teniente? —musitó por 
fin, ya en la recta del Puesto—. ¿Que nos fue a buscar a sabiendas de que, después de 
hablar con nosotros, se iba a matar? 
  —Puta que eres lento, hijo mío —suspiró su jefe. Y le dio un palmazo en el brazo, 
levantándole el ánimo—. Menos mal que, aunque te cuesta, al final como que empiezas a 

entender las cosas. ¿No, Lituma? 
  No hablaron más hasta llegar a la casita ruinosa y despintada que era la Comisaría. 
El Teniente mandaba oficio tras oficio a la Dirección General de la Guardia Civil, 



explicando que si no hacían algo pronto se les caería el techo encima y que los calabozos 

eran una coladera de donde los presos no se escapaban por conmiseración o cortesía, pues 
las tablas de las paredes estaban apolilladas y roídas por los ratones. Le contestaban que en 
el próximo presupuesto se incluiría una partida, tal vez. Una nube había ocultado la luna y 
el Teniente tuvo que encender un fósforo para dar con la cerradura. Forcejeó un buen rato, 
como siempre, antes de que la llave girase. Encendiendo otro fósforo, buscó en el suelo de 
tablas, primero en el umbral, luego más adentro, hasta que la llamita le chamuscó la punta 

de los dedos y tuvo que soplarla, maldiciendo. Lituma corrió a prender la lámpara de 
parafina; lo hizo con tanta torpeza que le pareció que le tomaba un siglo. La llamita brotó al 
fin: una lengua roja, de corazón azulado, que zigzagueó unos segundos antes de afirmarse. 
El sobre estaba semihundido en uno de los intersticios de las tablas y Lituma vio a su jefe, 
acuclillado, cogerlo y levantarlo con mucha delicadeza, como si se tratara de un objeto 
frágil y precioso. Intuyó todos los movimientos que haría y que, en efecto, hizo el Teniente: 

echarse el quepis atrás, quitarse los anteojos y sentarse en una esquina del escritorio, con 
las piernas bien abiertas, mientras, siempre muy cuidadosamente, desgarraba el sobre y con 
dos dedos extraía de él un papelito blanco, casi transparente. Lituma divisó unas líneas de 
letra pareja, que cubrían toda la página. Acercó la lámpara de modo que su jefe pudiera leer 
sin dificultad. Vio, lleno de ansiedad, que los ojos del Teniente se movían, despacio, de 
izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y que su cara poco a poco se contraía en una 

expresión de disgusto o perplejidad o de ambas cosas. 
  —¿Y, mi Teniente? —preguntó, cuando creyó que el oficial había terminado de 
leer. 
  —Carajo —oyó decir a su jefe, a la vez que lo veía bajar la mano: el papelito blanco 
quedó colgando, a la altura de su rodilla. 
  —¿Se ha matado? —insistió Lituma. Y, estirando el brazo—: ¿Me la deja ver, mi 

Teniente? 
  —El puta se las traía —murmuró su jefe, entregándole el papel. Lituma se precipitó 
a cogerlo, a leerlo, y, mientras leía, creyendo y no creyendo, entendiendo y no entendiendo, 
oyó que el Teniente añadía No sólo se mató, Lituma. El puta mató también a la muchacha. 
  Lituma alzó la cabeza y miró a su jefe, sin saber qué decir ni hacer. Tenía la 
lámpara en la mano izquierda y esas sombras que se alargaban y movían significaban sin 

duda que estaba temblando. Una mueca deformó la cara del Teniente y Lituma lo vio 
pestañear y juntar los párpados como si lo cegara una luz hiriente. 
  —Qué vamos a hacer ahora —balbuceó, sintiéndose culpable de algo—. ¿Ir a la 
Base, a casa del Coronel, a ver si es cierto que mató a la muchacha? 
  —¿Tú crees que puede no ser cierto, Lituma? —lo amonestó el Teniente. 
  —No sé —repuso el guardia—. Más bien dicho, sí, creo que es cierto que la mató. 

Por eso estaba tan raro, en la playa. Y también creo que es cierto que él se ha matado, que 
eso fue el tiro que oímos. Puta madre, puta madre. 
  —Tienes razón —dijo el Teniente Silva, unos segundos después—: Puta madre. 
  Estuvieron un momento callados, inmóviles, entre esas sombras que bailoteaban en 
las paredes, en el suelo, sobre los muebles y enseres destartalados del Puesto. 
  —¿Qué vamos a hacer ahora, mi Teniente? —repitió, por fin, Lituma. 
  —Yo no sé qué vas a hacer tú —contestó el oficial, poniéndose de pie, con 

brusquedad, como acordándose de algo urgentísimo. Parecía poseído de una energía 
violenta—. Pero, te aconsejo que por el momento no hagas nada, salvo echarte a dormir. 
Hasta que alguien venga a despertarte con la noticia de esas muertes. 



  Lo vio, decidido, dirigirse a trancos hacia las sombras de la calle, haciendo los 

gestos característicos: acomodarse la cartuchera que llevaba a la cintura, pendiente del 
cinturón, y calarse los anteojos negros. 
  —¿Adónde está usted yendo, mi Teniente? —balbuceó, espantado, adivinando lo 
que iba a oír. 
  —A tirarme de una vez a esa gorda de mierda —lo oyó decir, ya invisible. 
   

 

 VIII 

 

 
  Doña Adriana se rió de nuevo y a Lituma le pareció que, en tanto que todo Talara 
chismeaba, lloriqueaba o especulaba sobre los grandes acontecimientos, la dueña de la 
fondita no hacía más que reírse. Estaba igual hacía tres días. Así los había recibido y 
despedido a la hora del desayuno, el almuerzo y la comida, trasantesdeayer, antes de ayer, 
ayer y hoy mismo: a carcajada limpia. El Teniente Silva, en cambio, andaba enfurruñado e 

incómodo, ni más ni menos que si se hubiera comido el pavo más grande de la vida. Por 
decimaquinta vez en tres días, Lituma pensó: «¿Qué chucha ha pasado entre este par?». Las 
campanas del Padre Domingo repicaron en el pueblo, llamando a misa. Sin dejar de reírse, 
Doña Adriana se persignó. 
  —¿Y qué cree que le harán al tenientito ése, al Dufó ése? —carraspeó Don 
Jerónimo. 

  Era la hora del almuerzo y, además del taxista de Talara, el Teniente Silva y Lituma, 
también se hallaba en la fonda una pareja joven que había venido desde Zorritos para asistir 
a un bautizo. 
  —Lo juzgará el fuero privativo —repuso de mal modo el Teniente Silva, sin 
levantar los ojos de su plato semivacío—. Es decir, un Tribunal militar. 
  —Pero, algo le harán ¿no? —insistió Don Jerónimo. Iba comiendo un saltadito con 

arroz blanco y abanicándose con un periódico; masticaba con la boca abierta y regaba el 
contorno de residuos—. Porque se supone que un tipo que hace lo que dicen que hizo ese 
Dufó con Palomino Molero no se puede ir tan tranquilo a su casa ¿no, Teniente? 
  —Se supone que no se puede ir tan tranquilo a su casa —asintió el Teniente, con la 
boca llena y un disgusto evidente de que no lo dejaran comer en paz—. Algo le harán, 
supongo. 

  Doña Adriana volvió a reírse y Lituma sintió que el Teniente se ponía tenso y que se 
hundía en su asiento al ver acercarse a la dueña de la pensión. Cómo estaría de muñequeado 
que ni espantaba las moscas de su cara. Ella llevaba un vestidito floreado, de escote muy 
abierto, y venía braceando y moviendo pechos y caderas con mucho ímpetu. Se la veía 
saludable, contenta de sí misma y del mundo. 
  —Tome un poquito de agüita, Teniente, y no coma tan rápido que el bocado se le 

puede ir por otro lado —se rió Doña Adriana, dando unas palmaditas aún más burlonas que 
sus palabras en la espalda del oficial. 
  —Qué buen humor se gasta usted últimamente —dijo Lituma, mirándola sin 
reconocerla. Era otra persona, se había vuelto una coqueta, qué mosca le había picado. 
  —Por algo será —dijo Doña Adriana, recogiendo los platos de la pareja de Zorritos 
y alejándose hacia la cocina. Se iba moviendo el trasero como si les estuviera haciendo 



adiós, adiós. «Jesucristo», pensó Lituma. 

  —¿Usted sabe por qué está así, tan reilona, hace tres días, mi Teniente? —preguntó. 
  En vez de contestar, el oficial le lanzó una mirada homicida, desde detrás de sus 
gafas oscuras, y se volvió a contemplar la calle. Allá, en la arena, un gallinazo picoteaba 
algo con furia. Súbitamente aleteó y se elevó. 
  —¿Quiere que le diga una cosa, Teniente? —dijo Don Jerónimo—. Espero que no 
se enoje. 

  —Si me puedo enojar, mejor no me la diga —gruñó el Teniente—. No estoy de 
humor para huevadas. 
  —Mensaje recibido y entendido —gruñó el taxista. 
  —¿Va a haber más muertos? —se rió Doña Adriana, desde la cocina. 
  «Hasta se ha puesto ricotona», se dijo el guardia. Pensó: «Tengo que ir a visitar a las 
polillas del Chino Liau. Me estoy ahuesando». La mesa del oficial y Lituma y la del taxista 

estaban separadas y sus voces, para llegar a sus destinatarios, tenían que pasar sobre la 
pareja de Zorritos. Eran jóvenes, estaban emperifollados y se volvían a mirar a unos y otros, 
interesados en lo que se decía. 
  —Aunque no le guste, se lo voy a decir nomás, para que usted lo sepa —decidió 
Don Jerónimo, golpeando la mesa con el periódico—. No hay un solo talareño, hombre, 
mujer o perro, que se trague el cuento ése. Ni el gallinazo que está ahí se lo traga. 

  Porque el ave rapaz había vuelto y ahí estaba, negruzco y torvo, encarnizándose 
contra una lagartija que tenía en el pico. El Teniente siguió comiendo, indiferente, 
concentrado en sus pensamientos y en su hosquedad. 
  —¿Y cuál es el cuento ése, si se puede saber, Don Jerónimo? —preguntó Lituma. 
  —Que el Coronel Mindreau mató a su hija y que luego se mató —dijo el taxista, 
escupiendo residuos—. Quién va a ser el idiota que se crea semejante cosa, pues. 

  —Yo —afirmó Lituma—. Yo soy uno de esos idiotas que creo que el Coronel mató 
a la muchacha y que después se mató. 
  —No se haga usted el inocente, amigo Lituma —carraspeó Don Jerónimo, 
frunciendo la cara—. A esos dos se los cargaron para que no hablaran. Para poder achacarle 
el asesinato de Palomino Molero a Mindreau. No se haga, hombre. 
  —¿Eso es lo que andan diciendo ahora? —levantó la cabeza del plato el Teniente 

Silva—. ¿Que al Coronel Mindreau lo mataron? ¿Y quiénes dicen que lo mataron? 
  —Los peces gordos, por supuesto —abrió los brazos Don Jerónimo—. Quién si no. 
No se haga usted tampoco, Teniente, que aquí estamos en confianza. Lo que pasa es que 
usted no puede hablar. Todo el mundo anda diciendo que a usted le han tapado la boca y no 
lo dejan aclarar las cosas. Lo de siempre, pues. 
  El Teniente se encogió de hombros, como si todas esas habladurías le importaran un 

pito. 
  —Si hasta le han inventado que abusaba de su hijita —salpicó arroces Don 
Jerónimo—. Qué cochinos. Pobre tipo. ¿No le parece, Adrianita? 
  —Me parecen muchas cosas, jajajá —se rió la esposa de Don Matías. 
  —O sea que la gente cree que todo eso es inventado —murmuró el Teniente, 
volviendo a su plato con una mueca agria. 
  —Por supuesto —dijo Don Jerónimo—. Para tapar a los culpables, para qué iba a 

ser. 
  Sonó la sirena de la refinería y el gallinazo alzó la cabeza y se agazapó. Unos 
segundos estuvo así, encogido, esperando. Se alejó, por fin, dando saltitos. 



  —Y entonces por qué cree la gente que mataron a Palomino Molero —preguntó 

Lituma. 
  —Por un contrabando de muchos millones —afirmó Don Jerónimo con 
seguridad—. Primero mataron al avionero, porque chapó algo. Y, como el Coronel 
Mindreau descubrió el pastel, o estaba por descubrirlo, lo mataron y mataron a la 
muchacha. Y como saben lo que le gusta a la gente, inventaron esa inmundicia de que se 
había cargado a Molero por celos de una hija a la que dizque abusaba. Con esa cortina de 

humo consiguieron lo que querían. Que nadie hable de lo principal. Los milloncitos. 
  —Puta que son inventivos —suspiró el Teniente. Rascaba el tenedor contra el plato 
como si quisiera romperlo. 
  —No diga lisuras que se le va a caer la lengua —dijo Doña Adriana, riéndose. Se 
plantó junto al Teniente con un platito de dulce de mango, y, al colocarlo en la mesa, se 
pegó tanto que su ancho muslo rozó el brazo del oficial. Éste lo retiró, rápido—. Jajajá… 

  «Qué disfuerzos», pensó Lituma. ¿Qué le pasaba a Doña Adriana? No sólo se 
burlaba del Teniente; lo estaba coqueteando de lo lindo. Su jefe seguía sin reaccionar. 
Parecía cohibido y desmoralizado con los desplantes y burlas de Doña Adriana. También él 
era otra persona. En cualquier otra ocasión, esos capotazos de la dueña de la fonda lo 
hubieran vuelto loco de felicidad y habría embestido a cien por hora. Ahora, nada lo sacaba 
de la apatía de rumiante triste en que estaba sumido hacía tres días. ¿Qué chucha había 

pasado esa noche, pues? 
  —En Zorritos también se ha sabido eso del contrabando —intervino de pronto el 
hombre que había venido al bautizo. Era joven, con el pelo engominado y un diente de oro. 
Tenía una camisa color lúcuma, tiesa de almidón, y hablaba atropellándose. Miró a la que 
debía ser su mujer—. ¿No es cierto, Marisita? 
  —Sí, Panchito —dijo ella—. Ciertísimo. 

  —Parece que hasta se traían frigidaires y cocinas —añadió, el muchacho. Para 
haber cometido semejantes crímenes tenía que haber muchos millones de por medio. 
  —A mí la que me da pena es Alicita Mindreau —dijo la de Zorritos, entornando los 
ojos como si fuera a lagrimear—. La chiquilla es la víctima inocente de todo esto. Pobre 
niña. Qué abusos se cometen. Lo que da más cólera es que a los verdaderos culpables no les 
hagan nada. Se quedarán con la plata y libres. ¿No, Panchito? 

  —Aquí, los únicos que se friegan siempre somos los, pobres —rezongó Don 
Jerónimo—. Los peces gordos, jamás. ¿No, Teniente? 
  El Teniente se puso de pie tan bruscamente que su mesa y su silla se tambalearon. 
  —Bueno, me voy —anunció, harto de todo y de todos. Y, a Lituma—: ¿Tú te 
quedas? 
  —Ya voy ahorita, mi Teniente. Déjeme por lo menos tomarme mi café. 

  —Que te aproveche —gruñó el Teniente Silva, calzándose el quepis y evitando 
mirar a la dueña de la fonda, quien, desde el mostrador, lo siguió hasta la puerta de calle 
con una miradita burlona, haciéndole adiós. 
  Unos minutos después, cuando le trajo la taza de café con agua, Doña Adriana se 
sentó frente a Lituma, en la silla que había ocupado el Teniente. 
  —Ya no puedo más de la curiosidad —dijo el guardia, bajando la voz para que los 
otros parroquianos no lo oyeran—. ¿No me va a contar qué pasó la otra noche entre usted y 

el Teniente? 
  —Pregúntaselo a él —repuso la dueña de la fonda, la redonda cara refulgiendo de 
malicia. 



  —Se lo he preguntado más de diez veces, Doña Adriana —insistió Lituma, a media 

voz—. Pero se hace el tonto y no suelta prenda. Ande, no sea egoísta, cuénteme qué pasó. 
  —Ser tan curioso es de mujeres, Lituma —se burló Doña Adriana, sin que la 
sonrisita burlona que la adornaba hacía tres días se le fuera de la cara. 
  «Parece una churre que hubiera hecho una travesura», pensó Lituma. «Hasta se ha 
rejuvenecido y todo». 
  —También se ha dicho que pudo ser algo de espionaje, más que de contrabando 

—oyó decir a Don Jerónimo, quien se había puesto de pie y conversaba con la pareja de 
Zorritos, apoyado en el respaldo de una silla—. Se lo he oído al dueño del Cine Talara. Y 
Don Teotonio Calle Frías es hombre serio, que no habla por hablar. 
  —Si él lo dice, por algo lo dirá —apuntó Panchito. 
  —Cuando el río suena, piedras trae —corroboró Marisa. 
  —En fin, Doña Adrianita, no se moleste por la pregunta, tengo que hacérsela porque 

me come —susurró Lituma, buscando las palabras—. ¿Se acostó con el Teniente? ¿Le dio 
gusto, al fin? 
  —Cómo te atreves a preguntarme eso, malcriado —susurró la dueña de la fonda, 
amenazándolo con el índice. Quería parecer enojada pero no lo estaba: la lucecita sardónica 
y satisfecha bullía siempre en sus ojitos pardos, y su boca seguía entreabierta en la sonrisa 
ambigua de quien se está acordando, entre feliz y arrepentido, de alguna maldad—. Y, por 

lo pronto, baja la voz, que Matías te puede oír. 
  —Que Palomino Molero descubrió que pasaban secretos militares al Ecuador y que 
por eso lo mataron —decía Don Jerónimo—. Que el jefe de la banda de espías era tal vez el 
mismísimo Coronel Mindreau. 
  —Carambolas, carambolas —comentaba el de Zorritos—. Una historia de película. 
  —Sí, sí, de película. 

  —Qué me va a oír si hasta aquí se oyen los ronquidos, Doña Adrianita —susurró 
Lituma—. Es que, no sé, vea usted, todo es tan raro desde esa noche. Yo me las paso 
tratando de adivinar qué pudo ocurrir aquí para que usted esté desde entonces tan descocada 
y el Teniente tan chupado. 
  La dueña de la fonda soltó una carcajada y se rió un buen rato con tanta fuerza que 
los ojitos se le llenaron de lágrimas. Su cuerpo se remecía, las grandes tetas bailaban, libres 

y ubérrimas, bajo el vestidillo floreado. 
  —Claro que anda chupado —dijo—. Yo creo que le bajé los humos para siempre, 
Lituma. Tu jefe nunca más volverá a dárselas de violador, jajajá. 
  —A mí no me extraña nada lo que cuenta Don Teotonio Calle Frías —decía el de 
Zorritos, lamiéndose el diente de oro—. Yo, desde un principio, me las olí: detrás de esta 
sangre tiene que andar la mano del Ecuador. 

  —Pero qué hizo para bajarle los humos, Doña Adriana. Cómo pudo dejarlo tan 
aplatanado. No sea soberbia. Cuente, cuénteme. 
  —Además, seguro que a esa chiquilla Mindreau, antes de matarla la violarían 
—suspiró la de Zorritos. Era una morenita crespa y achispada, embutida en un vestido azul 
eléctrico—. Eso es lo que hacen siempre. De los monos se puede esperar cualquier cosa. Y 
eso que yo tengo parientes en el Ecuador. 
  —Entró con su revólver en la mano tratando de meterme miedo —susurró la dueña 

de la fonda, aguantándose la incontenible risa y entrecerrando los ojos como para ver, de 
nuevo, la escena que la divertía tanto—. Yo estaba dormida y me dio un susto tremendo. 
Creí que era un ladrón. No, era tu jefe. Entró rompiendo la chapa de esa puerta. El muy 



sinvergüenza. Creyendo que iba a asustarme. El pobre, el pobre. 

  —Yo no he oído nada al respecto —masculló Don Jerónimo, alargando la cabeza 
por entre el periódico con el que ahuyentaba a las moscas—. Pero, por supuesto, no me 
extrañaría que, además de matarla, la violaran. Varios, sin duda. 
  —Comenzó a decirme una serie de huachaferías —susurró Doña Adriana. 
  —¿Cuáles? —la cortó Lituma. 
  —Ya no puedo seguir viviendo con tantas ansias. Me estoy rebalsando de deseo de 

usted. Este metejón no me deja vivir, ya alcanzó el límite. Si yo no la poseo, terminaré 
pegándome un tiro un día de éstos. O pegándoselo a usted. 
  —Qué cómico —se retorció de risa Lituma—. ¿De veras le dijo que se estaba 
rebalsando o se lo achaca usted de puro mala? 
  —Creyó que iba a conmoverme o asustarme, o las dos cosas —dijo Doña Adriana, 
palmoteando al guardia—. Qué sorpresa se llevó, Lituma. 

  —Seguro, seguro —dijo el de Zorritos—. Varios, por supuesto. Siempre es así. 
  —¿Y usted qué hizo, Doña Adrianita? 
  —Me quité el camisón y me quedé en cueros —susurró Doña Adriana, 
ruborizándose. Sí, tal cual: se había quitado el fustán. Estaba en cueros. Fue algo súbito, un 
movimiento simultáneo de ambos brazos: levantaron la prenda de un golpe violento y la 
tiraron a la cama. En la cara que emergió por debajo de los pelos revueltos, sobre esas 

carnes rollizas que blanqueaban la penumbra, no había miedo sino furia indecible. 
  —¿Calata? —pestañeó, dos, tres veces, Lituma. 
  —Y empecé a decirle a tu jefe unas cosas que nunca se soñó —explicó Doña 
Adriana—. Mejor dicho, unas porquerías que nunca se soñó. 
  —¿Unas porquerías? —siguió pestañeando Lituma, puro oídos. 
  —Ya, pues, aquí estoy, qué esperas para calatearte, cholito —dijo Doña Adriana, 

con la voz vibrando de desprecio e indignación. Sacaba el pecho, el vientre, y tenía los 
brazos en jarras—. ¿O te da vergüenza mostrármela? ¿Tan chiquita la tienes, papacito? 
Anda, anda, apúrate, bájate el pantalón y muéstramela. Ven, viólame de una vez. 
Muéstrame lo macho que eres, papacito. Cáchame cinco veces seguidas, que es lo que hace 
mi marido cada noche. Él es viejo y tú joven, así que batirás su récord ¿no, papacito? 
Cáchame, pues, seis, siete veces. ¿Crees que podrás? 

  —Pero, pero… —balbuceó Lituma, atónito—. ¿Es usted la que está diciendo esas 
cosas, Doña Adrianita? 
  —Pero, pero… —balbuceó el Teniente—. Qué le pasa a usted, señora. 
  —Yo tampoco me reconocía, Lituma —susurró la dueña de la fonda—. Yo tampoco 
sabía de dónde me salían esas lisurotas. Pero le agradezco al Señor Cautivo de Ayabaca que 
me diera esa inspiración. Yo hice la romería una vez, a patita limpia, hasta Ayabaca, en sus 

fiestas de Octubre. Por eso me iluminaría en ese instante. El pobre se quedó tan alelado 
como te has quedado tú. Anda, pues, papacito, sácate los pantalones, quiero verte la 
pichulita, quiero saber de qué tamaño la tienes y empezar a contar los polvos que vas a 
tirarme. ¿Llegarás a ocho? 
  —Pero, pero… —tartamudeó Lituma, la cara ardiéndole, los ojos como platos. 
  —Usted no tiene derecho a burlarse así de mí —tartamudeó el Teniente, sin cerrar 
la boca. 

  —Porque todo eso se lo decía de una manerita más cachacienta de lo que oyes, 
Lituma —explicó la dueña de la fonda—. Con una burla y una rabia tan grandes que le 
gané la moral. Se quedó turulato, si lo hubieras visto. 



  —No me extraña, Doña Adriana, cualquiera en su caso —dijo Lituma—. Si yo 

mismo estoy turulato, oyéndola. ¿Y él qué hizo, entonces? 
  —Por supuesto que ni se quitó el pantalón ni nada —dijo Doña Adriana—. Y todas 
las ganas que traía se le hicieron humo. 
  —No he venido a que se burle de mí —clamó el Teniente, sin saber dónde 
meterse—. Señora Adriana. 
  —Claro que no, concha de tu madre. Tú has venido aquí a meterme miedo con tu 

pistolita y a violarme, para sentirte muy macho. Viólame, pues, supermán. Anda, apúrate. 
Viólame diez veces seguidas, papacito. Así me quedaré contenta. ¿Qué esperas? 
  —Usted se volvió loca —susurró Lituma. 
  —Sí, me volví loca —suspiró la dueña de la fonda—. Pero me salió bien. Porque, 
gracias a mi locura, tu jefe se fue con la música a otra parte. Y con el rabo entre las piernas. 
Haciéndose el ofendido para colmo, el muy conchudo. 

  —Vine a confesarle un sentimiento sincero y usted se burla y me ofende —protestó 
el Teniente—. Rebajándose a hablar como una polilla, además. 
  —Y míralo cómo ha quedado. Por los suelos —añadió Doña Adriana—. Si hasta 
me da pena, ahora. 
  Se reía otra vez a carcajadas, feliz de ella y de sus gracias. Lituma se sintió 
inundado de solidaridad y simpatía hacia su jefe. Con razón andaba tan jodido, lo habían 

humillado en su dignidad de hombre. Cuando se lo contara, los inconquistables harían un 
gran alboroto. Dirían que Doña Adriana merecía, más todavía que la Chunga, ser la reina de 
los inconquistables y cantarían el himno en su honor. 
  —También se anda diciendo que podría ser cosa de mariconerías —insinuó el de 
Zorritos. 
  —¿De mariconerías? ¿Ah, sí? —pestañeó Don Jerónimo, relamiéndose—. Podría, 

podría. 
  —Claro que podría —dijo el de Zorritos—. En los cuarteles abundan los casos de 
mariconería. Y las mariconerías, ya se sabe, tarde o temprano terminan en crímenes. 
Perdona que hablemos estas cosas en tu delante, Marisita. 
  —No tiene nada de malo, Panchito. La vida es la vida, pues. 
  —Podría, podría —reflexionaba Don Jerónimo—. ¿Quién con quién? ¿Cómo sería 

eso? 
  —Nadie se cree la historia del suicidio del Coronel Mindreau —cambió de tema, de 
pronto, Doña Adriana. 
  —Así estoy viendo —murmuró Lituma. 
  —La verdad es que yo tampoco —añadió la dueña de la fonda—. En fin, cómo será. 
  —¿Usted tampoco se la cree? —Lituma se puso de pie y firmó el vale por el 

almuerzo—. Sin embargo, yo sí me creo la historia que usted me ha contado. Y eso que es 
más fantástica que el suicidio del Coronel Mindreau. Hasta luego, Doña Adriana.  
  —Oye Lituma —lo llamó ella. Puso unos ojos brillantes y pícaros y bajó mucho la 
voz—: Dile al Teniente que esta noche le haré el tacu-tacu con apanado que tanto le gusta. 
Para que me quiera de nuevo un poquito. 
  Lanzó una risita coqueta y a Lituma se le salió también la risa. 
  —Se lo diré tal cual, Doña Adriana. Hasta lueguito. 

  Pucha, quién entendía a las mujeres. Avanzaba hacia la puerta cuando oyó a Don 
Jerónimo, a su espalda: 
  —Amigo Lituma, por qué no nos dice cuánto le pagaron al Teniente los peces 



gordos para inventar la historia ésa del suicidio del Coronel. 

  —No me gustan esas bromas —repuso, sin volverse—. Y al Teniente, menos. Si 
supiera lo que usted dice, le pesaría, Don Jerónimo. 
  Oyó que el viejo taxista murmuraba «Cachaco de mierda», y, un segundo, dudó si 
regresar. Pero no lo hizo. Salió al calor agobiante de la calle. Avanzó por el ardiente arenal, 
entre una algarabía de chiquillos que pateaban una pelota de trapo y cuyas sombras tejían 
una agitada geografía alrededor de sus pies. Comenzó a sudar; la camisa se le pegó al 

cuerpo. Increíble lo que le había contado Doña Adriana. ¿Sería cierto? Sí, debía ser. Ahora 
entendía por qué el Teniente andaba con el ánimo en las patas desde esa noche. La verdad, 
también el Teniente era cosa seria. Antojarse de su gorda en ese momento, en medio de la 
tragedia. Vaya antojo. Pero qué mal le salió la cosa. Doña Adrianita, quién se la hubiera 
creído, una mujer de armas tomar. La imaginó, calata, burlándose del Teniente, el robusto 
cuerpo vibrando mientras accionaba, y al oficial, alelado, no queriendo creer lo que oía y 

veía. Cualquiera hubiera perdido la viada y sentido ganas de salir corriendo. Le vino un 
ataque de risa. 
  En el Puesto encontró al Teniente sin camisa, en su escritorio, empapado de sudor. 
Con una mano se abanicaba y en la otra sostenía un telegrama, muy cerca de sus anteojos. 
Lituma adivinó, bajo los cristales oscuros, los ojos del oficial moviéndose sobre las líneas 
del telegrama. 

  —Lo cojonudo de todo esto es que nadie se cree que el Coronel Mindreau mató a la 
muchacha y luego se mató —dijo—. Hablan las cojudeces más grandes, mi Teniente. Que 
fue un crimen por el contrabando, que por espionaje, que metió la mano el Ecuador. Y 
hasta que fue por cosas de rosquetes. Figúrese la estupidez. 
  —Malas noticias para ti —dijo el Teniente, volviéndose hacia él—. Te han 
transferido a un puestecito medio fantasma, en el departamento de Junín. Tienes que estar 

allá en el término de la distancia. Te pagan el ómnibus. 
  —¿A Junín? —dijo Lituma, mirando hipnotizado el telegrama—. ¿Yo? 
  —A mí también me trasladan, pero aún no sé adónde —asintió el Teniente—. A lo 
mejor allá, también. 
  —Eso debe estar lejísimos —balbuceó Lituma. 
  —Ya ves, pedazo de huevón —lo amonestó su jefe, con cierto afecto—. Tanto que 

querías aclarar el misterio de Palomino Molero. Ya está, te lo aclaré. Y qué ganamos. Que 
te manden a la sierra, lejos de tu calorcito y de tu gente. Y a mí tal vez a un hueco peor. Así 
se agradecen los buenos trabajos en esta Guardia Civil a la que tuviste la cojudez de 
meterte. Qué va a ser de ti allá, Lituma, dónde se ha visto gallinazo en puna. Me muero de 
pena sólo de pensar en el frío que vas a sentir. 
  —Jijunagrandísimas —filosofó el guardia. 
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  A Luis Llos Ureta, en su silencio 

 
  y a los kenkitsatatsirira machiguengas  

 
  



 I 

 

 
  VINE a Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú y de los peruanos y he aquí 

que el malhadado país me salió al encuentro esta mañana de la manera más inesperada. 
Había visitado la reconstruida casa de Dante, la iglesita de San Martino del Vescovo y la 
callejuela donde la leyenda dice que aquel vio por primera vez a Beatrice, cuando, en el 
pasaje de Santa Margherita, una vitrina me paró en seco: arcos, flechas, un remo labrado, 
un cántaro con dibujos geométricos y un maniquí embutido en una cushma de algodón 
silvestre. Pero fueron tres o cuatro fotografías las que me devolvieron, de golpe, el sabor de 

la selva peruana. Los anchos ríos, los corpulentos árboles, las frágiles canoas, las endebles 
cabañas sobre pilotes y los almácigos de hombres y mujeres, semidesnudos y 
pintarrajeados, contemplándome fijamente desde sus cartulinas brillantes. 
  Naturalmente, entré. Con un extraño cosquilleo y el presentimiento de estar 
haciendo una estupidez, arriesgándome por una curiosidad trivial a frustrar de algún modo 
el proyecto tan bien planeado y ejecutado hasta ahora –leer a Dante y Machiavelli y ver 

pintura renacentista durante un par de meses, en irreductible soledad–, a provocar una de 
esas discretas hecatombes que, de tanto en tanto, ponen mi vida de cabeza. Pero, 
naturalmente, entré. 
  La galería era minúscula. Un solo cuarto de techo bajo en el que, para poder exhibir 
todas las fotografías, habían añadido dos paneles, atiborrados también de imágenes por 
ambos lados. Una muchacha flaca, de anteojos, sentada detrás de una mesita, me miró. ¿Se 

podía visitar la exposición «I nativi della foresta amazónica»? 
  –Ceno. Avanti, avanti. 
  No había objetos en el interior de la galería, sólo fotos, lo menos una cincuentena, la 
mayoría bastante grandes. Carecían de leyendas, pero alguien, acaso el mismo Gabriele 
Malfatti, había escrito un par de cuartillas indicando que las fotografías fueron tomadas en 
el curso de un viaje de dos semanas por la región amazónica de los departamentos del 

Cusco y de Madre de Dios, en el Oriente peruano. El artista se había propuesto describir, 
«sin demagogia ni esteticismo», la existencia cotidiana de una tribu que, hasta hacía pocos 
años, vivía casi sin contacto con la civilización, diseminada en unidades de una o dos 
familias. Sólo en nuestros días comenzaba a agruparse en esos lugares documentados por la 
muestra, pero muchos permanecían aún en los bosques. El nombre de la tribu estaba 
castellanizado sin errores: los machiguengas. 

  Las fotos materializaban bastante bien el propósito de Malfatti. Allí estaban los 
machiguengas lanzando el arpón desde la orilla del río, o, semiocultos en la maleza, 
preparando el arco en pos del ronsoco o la huangana; allí estaban, recolectando yucas en los 
diminutos sembríos desparramados en torno a sus flamantes aldeas –acaso las primeras de 
su larga historia–, rozando el monte a machetazos y entreverando las hojas de las palmeras 
para techar sus viviendas. Una ronda de mujeres tejía esteras y canastas: otra preparaba 

coronas, engarzando vistosas plumas de loros y guacamayos en aros de madera. Allí 
estaban, decorando minuciosamente sus caras y sus cuerpos con tintura de achiote, 
haciendo fogatas, secando unos cueros, fermentando la yuca para el masato en recipientes 
en forma de canoa. Las fotos mostraban con elocuencia cuán pocos eran en esa inmensidad 
de cielo, agua y vegetación que los rodeaba, su vida frágil y frugal, su aislamiento, su 
arcaísmo, su indefensión. Era verdad: sin demagogia ni esteticismo. 



  Esto que voy a decir no es una invención a posteriori ni un falso recuerdo. Estoy 

seguro de que pasaba de una foto a la siguiente con una emoción que, en un momento dado, 
se volvió angustia. ¿Qué te pasa? ¿Qué podrías encontrar en estas imágenes que justifique 
semejante ansiedad? 
  Desde las primeras fotos había reconocido los claros donde se alzan Nueva Luz y 
Nuevo Mundo –no hacía tres años que había estado en ellos– e, incluso, al ver una 
panorámica del último de estos lugares, la memoria me resucitó en el acto la sensación de 

catástrofe con que viví el aterrizaje acrobático que hicimos allí, aquella mañana, en el 
Cessna del Instituto Lingüístico, esquivando niños machiguengas. También me había 
parecido reconocer algunas caras de los hombres y mujeres con quienes, ayudado por Mr. 
Schneil, conversé. Y esto fue una certidumbre cuando, en otra de las fotografías, vi, con la 
misma barriguita hinchada y los mismos ojos vivos que conservaba en mi recuerdo, al niño 
de boca y nariz comidas por la uta. Mostraba a la cámara, con la misma inocencia y 

naturalidad con que nos lo había mostrado a nosotros, ese hueco con colmillos, paladar y 
amígdalas que le daba un aire de fiera misteriosa. 
  La fotografía que esperaba desde que entré a la galería, apareció entre las últimas. 
Al primer golpe de vista se advertía que aquella comunidad de hombres y mujeres sentados 
en círculo, a la manera amazónica –parecida a la oriental: las piernas en cruz, flexionadas 
horizontalmente, el tronco muy erguido–, y bañados por una luz que comenzaba a ceder, de 

crepúsculo tornándose noche, estaba hipnóticamente concentrada. Su inmovilidad era 
absoluta. Todas las caras se orientaban, como los radios de una circunferencia, hacia el 
punto central, una silueta masculina que, de pie en el corazón de la ronda de machiguengas 
imantados por ella, hablaba, moviendo los brazos. Sentí frió en la espalda. Pensé: «¿Cómo 
consiguió este Malfatti que le permitieran, cómo hizo para…?». Bajé, acerqué mucho la 
cara a la fotografía. Estuve viéndola, oliéndola, perforándola con los ojos y la imaginación 

hasta que noté que la muchacha de la galería se levantaba de su mesita y venía hacia mí, 
inquieta. 
  Haciendo un esfuerzo por serenarme le pregunté si las fotografías se vendían. No, 
creía que no. Eran de la Editorial Rizzoli. Iba a publicar un libro con ellas, parecía. Le pedí 
que me pusiera en contacto con el fotógrafo. No iba a ser posible, desgraciadamente: 
  –II signore Gabriele Malfatti é morto. 

  ¿Muerto? Sí. De unas fiebres. Un virus contraído en aquellas selvas, forse. ¡El 
pobre! Era un fotógrafo de modas, había trabajado para Vogue, para Uomo, revistas así, 
fotografiando modelos, muebles, joyas, vestidos. Se había pasado la vida soñando con 
hacer algo distinto, más personal, como este viaje a la Amazonía. Y cuando al fin pudo 
hacerlo y le iban a publicar un libro con su trabajo ¡se moría! Y, ahora, le dispiaceva, pero 
era la hora del pranzo y tenía que cerrar. 

  Le agradecí. Antes de salir a enfrentarme una vez más con las maravillas y las 
hordas de turistas de Firenze, todavía alcancé a echar una última ojeada a la fotografía. Sí. 
Sin la menor duda. Un hablador. 
   
 

 II 

 

 
  SAÚL ZURATAS tenía un lunar morado oscuro, vino vinagre, que le cubría todo el 



lado derecho de la cara y unos pelos rojos y despeinados como las cerdas de un escobillón. 

El lunar no respetaba la oreja ni los labios ni la nariz a los que también erupcionaba de una 
tumefacción venosa. Era el muchacho más feo del mundo; también, simpático y buenísimo. 
No he conocido a nadie que diera de entrada, como él, esa impresión de persona tan abierta, 
sin repliegues, desprendida y de buenos instintos, nadie que mostrara una sencillez y un 
corazón semejantes en cualquier circunstancia. Lo conocí cuando dábamos los exámenes de 
ingreso a la Universidad y fuimos bastante amigos –en la medida en que se puede ser amigo 

de un arcángel– sobre todo los dos primeros años, que cursamos juntos en la Facultad de 
Letras. El día en que lo conocí me advirtió, muerto de risa, señalándose el lunar: 
  –Me dicen Mascarita, compadre. A que no adivinas por qué. 
  Con este apodo lo llamábamos también nosotros, en San Marcos. 
  Había nacido en Talara y compadreaba a todo el mundo. Palabras y dichos de la 
jerga callejera brotaban en cada frase que decía, dando incluso a sus conversaciones íntimas 

un aire de chacota. Su problema, decía, era que su padre había ganado demasiado con el 
almacén allá en el pueblo, tanto que un buen día decidió trasladarse a Lima. Y desde que se 
habían venido a la capital al viejo le había dado por el judaísmo. No era muy religioso allá 
en el puerto piurano, que Saúl recordara. Alguna vez lo había visto leyendo la Biblia, sí, 
pero nunca se preocupó de inculcarle a Mascarita que pertenecía a otra raza y a otra religión 
que las de los muchachos del pueblo. Aquí en Lima, en cambio, sí. ¡Qué vaina! A la vejez 

viruelas. O, mejor dicho, la religión de Abraham y Moisés. ¡Pucha! Nosotros éramos unos 
suertudos siendo católicos. La religión católica era un pan con mantequilla de simple, una 
misita de media hora cada domingo y unas comuniones cada primer viernes de mes que se 
pasaban al vuelo. Él, en cambio, tenía que zambullirse los sábados en la sinagoga, horas y 
horas, aguantando los bostezos y fingiendo interesarse por los sermones del rabino –que no 
entendía ni jota– para no decepcionar a su padre, quien, después de todo, era viejón y 

buenísima gente. Si Mascarita le hubiera dicho que hacía tiempo había dejado de creer en 
Dios y que, en resumidas cuentas, eso de pertenecer al pueblo elegido a él le importaba un 
comino, al pobre Don Salomón le hubiera dado un patatús. 
  Conocí a Don Salomón no mucho después que a Saúl, un domingo. Este me había 
invitado a almorzar. La casa estaba en Breña, a la espalda del Colegio La Salle, en una 
transversal alicaída de la avenida Arica. Era una vivienda profunda, repleta de muebles 

viejos, y con un lorito hablador de nombre y apellidos kafkianos que repetía todo el tiempo 
el apodo de Saúl: «¡Mascarita! ¡Mascarita!». Padre e hijo vivían solos, con una sirvienta 
que se había venido con ellos de Talara y que, además de hacerles la cocina, ayudaba a Don 
Salomón en la tienda de abarrotes que había abierto en Lima. «Esa, la de la tela metálica 
con una estrella de seis puntas, compadre. Se llama La Estrella por la estrella de David, ¿te 
das cuenta?». 

  Me impresionaron el afecto y las atenciones que Mascarita prodigaba a su padre, un 
anciano curvo, sin afeitar, que arrastraba unos pies deformados por los juanetes en unos 
zapatones que parecían coturnos romanos. Hablaba español con fuerte acento ruso o polaco, 
y eso que, me dijo, llevaba ya más de veinte años en el Perú. Tenía un aire socarrón y 
simpático: «Yo, de chico, quería ser trapecista de circo, pero la vida acabó metiéndome de 
mercachifle, vea usted qué decepción». ¿Era Saúl su único hijo? Sí, lo era. 
  ¿Y la madre de Mascarita? Había muerto a los dos años de trasladarse la familia a 

Lima. Hombre, qué pena, a juzgar por esa foto tu mamá debía ser muy joven ¿no, Saúl? Sí, 
lo era. Bueno, por una parte claro que a Mascarita lo apenaba su muerte. Pero, por otra, tal 
vez hubiera sido mejor para ella cambiar de vida. Porque su pobre vieja sufría muchísimo 



en Lima. Me hizo señas de que me acercara y bajó la voz (precaución inútil porque 

habíamos dejado a Don Salomón profundamente dormido en una mecedora del comedor y 
nosotros conversábamos en su cuarto) para decirme: 
  –Mi mamá era una criollita de Talara que el viejo se levantó al poco tiempo de 
llegar como refugiado. Parece que la tuvo arrejuntada nomás, hasta que nací yo. Sólo 
entonces se casaron. ¿Te imaginas lo que es para un judío casarse con una cristiana, con lo 
que llamamos una goie? No, no te lo imaginas. 

  Allá en Talara la cosa no había tenido la menor importancia porque las dos familias 
judías del lugar estaban medio disueltas en la sociedad local. Pero, al instalarse en Lima, la 
madre de Saúl tuvo múltiples problemas. Extrañaba mucho su tierra, desde el calorcito y el 
cielo sin nubes, de sol radiante todo el año, hasta sus parientes y amistades. Por otra parte, 
la comunidad judía de Lima nunca la aceptó, por más que ella, para darle gusto a Don 
Salomón, se había dado el baño lustral y se había hecho instruir por el rabino a fin de 

cumplir con todos los ritos de la conversión. En realidad –y Saúl me guiñó un ojo travieso– 
la comunidad no la aceptaba no tanto por ser una goie como por ser una criollita de Talara, 
una mujer sencilla, sin educación, que apenas sabía leer. Porque los judíos de Lima se 
habían vuelto unos burgueses, compadre. 
  Me decía todo esto sin asomo de rencor ni dramatismo, con una aceptación tranquila 
de algo que, por lo visto, no hubiera podido ocurrir de otra manera. «Yo y mi vieja nos 

llevábamos como uña y carne. Ella también se aburría como ostra en la sinagoga y, sin que 
Don Salomón se diera cuenta, para que esos sábados religiosos se pasaran más rápido, 
jugábamos disimuladamente al Yan–Ken–Po. A la distancia. Ella se sentaba en la primera 
fila de la galería y yo abajo, con los hombres. Movíamos las manos al mismo tiempo y a 
veces nos venían ataques de risa que espantaban a los piadosos». Se la había llevado un 
cáncer fulminante, en pocas semanas. Y, desde su muerte, a Don Salomón se le vino el 

mundo abajo. 
  –Ese viejito que has visto ahí, durmiendo la siesta, era hace un par de años un 
hombre entero, lleno de energía y amor a la vida. La muerte de mi vieja lo demolió. 
  * * * 
  Saúl había entrado a San Marcos, a seguir abogacía, para dar gusto a Don Salomón. 
Por él, se hubiera puesto más bien a ayudarlo en La Estrella, que le daba muchos dolores de 

cabeza a su padre y le exigía más esfuerzo de los que se merecía, a sus años. Pero Don 
Salomón fue terminante. Saúl no pondría los pies detrás de ese mostrador. Saúl jamás 
atendería a un cliente. Saúl no sería un comerciante como él. 
  –Pero ¿por qué, viejito? ¿Tienes miedo de que con esta cara te ahuyente a la 
clientela? –Me decía esto entre carcajadas–. La verdad es que, ahora que ha podido ahorrar 
unos solcitos, Don Salomón quiere que la familia se vuelva importante. Ya me ve llevando 

el apellido Zuratas a la diplomacia o a la Cámara de Diputados. ¡Pa su diablo! 
  Volver ilustre el apellido familiar ejerciendo una profesión liberal, era algo que a 
Saúl tampoco le ilusionaba mucho. ¿Qué le interesaba en la vida? No lo sabía aún, sin 
duda. Lo fue descubriendo en esos meses y años que fueron los de nuestra amistad, en la 
década de los cincuenta, en ese Perú que iba pasando –mientras Mascarita, yo, nuestra 
generación, nos volvíamos adultos de la mentirosa tranquilidad de la dictadura del general 
Odría a las incertidumbres y novedades del régimen democrático, que renació en 1956, 

cuando Saúl y yo estábamos en el tercer año. 
  Para entonces, sin la menor duda, ya había descubierto lo que le interesaba en la 
vida. No de manera relampagueante, ni con la seguridad que después, pero, en todo caso, el 



extraordinario mecanismo estaba ya en marcha y, pasito a paso, empujándolo un día acá, 

otro allá, iba trazando ese laberinto en el que Mascarita entraría para no salir jamás. En 
1956 estudiaba Etnología al mismo tiempo que Derecho y había estado varias veces en la 
selva. ¿Sentía ya esa fascinación de embrujado por los hombres del bosque y la Naturaleza 
sin hollar, por las culturas primitivas, minúsculas, desperdigadas en las colinas montuosas 
de la ceja de montaña y la llanura de la Amazonía? ¿Ardía ya en él ese fuego solidario 
brotado oscuramente de lo más hondo de su personalidad por esos compatriotas nuestros 

que desde tiempos inmemoriales vivían allá, acosados y lastimados, entre los anchos y 
lentos ríos, con taparrabos y tatuajes, adorando los espíritus del árbol, la serpiente, la nube 
y el relámpago? Sí, ya había comenzado todo eso. Y yo me di cuenta de ello a raíz de aquel 
incidente en el billar, ocurrido a los dos o tres años de conocernos. 
  * * * 
  Íbamos, de cuando en cuando, entre dos clases universitarias, a jugar una partida en 

una desvencijada sala de billar, que era también cantina, en el Jirón Azángaro. Andando por 
la calle con Saúl se descubría lo molesta que tenía que ser su vida, por la insolencia y la 
maldad de la gente. Se volvían o se plantaban a su paso, para mirarlo mejor, y abrían 
mucho los ojos, sin disimular el asombro o la repulsión que les inspiraba su cara, y no era 
raro que, los chiquillos sobre todo, le dijeran majaderías. A él no parecía molestarle; 
reaccionaba siempre a las impertinencias con alguna salida chistosa. 

  El incidente, al entrar al billar, no lo provocó él, sino yo, que nada tengo de 
arcángel. 
  El borracho estaba bebiendo en el mostrador. Apenas nos vio, vino a nuestro 
encuentro, tambaleándose, y se plantó ante Saúl, con los brazos en jarras: 
  –¡Puta, qué monstruo! ¿De qué zoológico te escapaste, oye? 
  –De cuál va a ser, pues, compadre, del único que hay, del de Barranco –le respondió 

Mascarita–. Si vas corriendo, encontrarás mi jaula abierta. 
  Y trató de pasar. Pero el borracho alargó las manos hacia él, haciendo contra con los 
dedos, como los niños cuando les mentan la madre. 
  –Tú no entras, monstruo. –Se había enfurecido súbitamente–. Con esa cara, no 
debías salir a la calle, asustas a la gente. 
  –Pero si no tengo otra, qué quieres –le sonrió Saúl–. Déjanos pasar y no te pongas 

pesado. 
  Yo, para entonces, perdí la paciencia. Cogí al borracho de las solapas y comencé a 
zamaquearlo. Hubo un conato de trompeadera, revuelo de gente, empujones, y Mascarita y 
yo tuvimos que marchamos sin jugar nuestra partida. 
  Al día siguiente recibí de él un regalo, con unas líneas. Era un huesecillo blanco, en 
forma de rombo, grabado con unas figuras geométricas de color ladrillo tirando para ocre. 

Las figuras representaban dos laberintos paralelos, compuestos de barras de distintos 
tamaños, separadas por distancias idénticas, las pequeñas como cobijándose en las grandes. 
Su cartita, risueña y enigmática… decía algo así: 
  * * * 
  Compadre: 
  A ver si ese hueso mágico te calma los ímpetus y dejas de ir puñeteando a los 
pobres borrachitos. El hueso es de tapir y el dibujo no es la cojudez que parece, unos 

palotes primitivos, sino una inscripción simbólica. Se la dictó Morenanchiite, el señor del 
trueno, a un tigre, y este a un brujo amigo mío de las selvas del Alto Picha. Si crees que 
esos símbolos son de remolinos de río o dos boas enroscadas durmiendo la siesta, puede 



que tengas razón. Pero son, principalmente, el orden que reina en el mundo. El que se deja 

ganar por la rabia tuerce esas líneas y ellas, torcidas, ya no pueden sostener la tierra. No 
querrás que por tu culpa la vida se desintegre y volvamos al caos original del que nos 
sacaron, a soplidos, Tasurinchi, el dios del bien, y Kientibakori, el dios del mal, ¿no, 
compadre? Así que no tengas más rabietas y menos por culpa mía. De todas maneras, 
gracias. 
  Chau, 

  Saúl 
  * * * 
  Le pedí que me contara algo más sobre aquello del trueno, el tigre, las líneas 
torcidas, Tasurinchi y Kientibakori y me tuvo toda una tarde en su casa de Breña, muy 
entretenido, hablándome de las creencias y costumbres de una tribu desparramada por las 
selvas del Cusco y de Madre de Dios. 

  Yo estaba echado en su cama y él sentado en un baúl, con su lorito en el hombro. El 
animal le mordisqueaba los pelos colorados y lo interrumpía a menudo con su chillido 
mandón: «!Mascarita!». «Quieto, Gregorio Samsa», lo calmaba él. 
  Los dibujos de sus utensilios y sus cushmas, los tatuajes de sus caras y cuerpos, no 
eran caprichosos ni decorativos, compadre. Eran una escritura cifrada, que contenía el 
nombre secreto de las personas y fórmulas sagradas para proteger los objetos del deterioro 

y el maleficio que a través de ellos podía llegar hasta sus dueños. Los dibujos eran dictados 
por una divinidad barbada y ruidosa, Morenanchiite, el señor del trueno, quien, desde lo 
alto de un cerro, en medio de una tempestad, comunicaba el mensaje a un tigre. Este lo 
transmitía al curandero o chamán en el curso de una «mareada» de ayahuasca, esos tallos 
alucinógenos cuyos cocimientos se bebían en todas las ceremonias nativas. Aquel brujo del 
Alto Picha –«sabio, más bien, patita, digo brujo, para que me entiendas»– lo había 

aleccionado sobre la filosofía que permitió a la tribu sobrevivir hasta el presente. Lo más 
importante, para ellos, era la serenidad. No ahogarse nunca en un vaso de agua ni en una 
inundación. Había que contener todo arrebato pasional pues hay una correspondencia 
fatídica entre el espíritu del hombre y los de la Naturaleza y cualquier trastorno violento en 
aquel acarrea alguna catástrofe en esta. 
  –La pataleta de un tipo puede hacer que se salga un río, y, un asesinato, que el rayo 

queme la aldea. Tal vez ese choque del Expreso, en la avenida Arequipa, esta mañana, es 
culpa de tu puñetazo al borrachito de ayer. ¿No te remuerde la conciencia? 
  Me quedé asombrado de lo mucho que sabía sobre esa tribu. Y todavía más al 
advertir la simpatía que desbordaba a raudales de ese conocimiento. Hablaba de aquellos 
indios, de sus usos y sus mitos, de su paisaje y sus dioses, con el respeto admirativo con 
que yo me refería a Sartre, Malraux y Faulkner, mis autores preferidos de aquel año. Ni 

siquiera de su admirado Kafka le oí hablar nunca con tanta emoción. 
  Debí sospechar ya entonces que Saúl nunca sería abogado y, también, que su interés 
por los indios de la Amazonía era algo más que «etnológico». No un interés profesional, 
técnico, sino mucho más íntimo, aunque no fácil de precisar. Algo más emotivo que 
racional seguramente, acto de amor antes que curiosidad intelectual o que ese apetito de 
aventura que parecía anidar en la vocación de tantos compañeros suyos del Departamento 
de Etnología. La actitud de Saúl hacia su nueva carrera, la devoción que mostraba hacia el 

mundo de la Amazonía, fueron a menudo motivo de conjeturas entre nosotros, sus amigos y 
colegas, en el Patio de Letras de San Marcos. 
  ¿Se había enterado Don Salomón que Saúl estudiaba Etnología o lo creía 



concentrado en los cursos de Leyes? La verdad es que, aunque Mascarita estaba aún 

inscrito en la Facultad de Derecho, descuidaba totalmente las clases. Con excepción de 
Kafka, y, sobre todo, La metamorfosis, que había releído innumerables veces y poco menos 
que memorizado, todas sus lecturas eran ahora antropológicas. Recuerdo su consternación 
por lo poquísimo que se había escrito sobre las tribus y sus protestas por lo difícil que era 
consultar esa bibliografía pulverizada en separatas y revistas que no siempre llegaban a San 
Marcos o a la Biblioteca Nacional. 

  * * * 
  Todo había comenzado, me contó en alguna ocasión, con un viaje a Quillabamba, 
en Fiestas Patrias. Había ido allí invitado por un primo hermano de su madre, un tío 
chacarero, emigrado de Piura a esas tierras, que también comerciaba en maderas. El hombre 
se internaba en el monte en busca de árboles de caoba o de palo de rosa y tenía trocheros y 
cortadores indígenas que trabajaban para él. Mascarita había hecho buenas migas con estos 

nativos –bastante occidentalizados la mayoría de ellos–, que lo habían llevado consigo en 
sus incursiones y alojado en sus campamentos a lo largo de la vasta región bañada por el 
Alto Urubamba, el Alto Madre de Dios y sus respectivos afluentes. Toda una noche me 
estuvo relatando, entusiasmado, lo que fue para él cruzar en balsa el Pongo de Mainique, 
donde el Urubamba, apretado entre dos contrafuertes de la cordillera, se tornaba un dédalo 
de rápidos y remolinos. 

  * * * 
  –El terror de algunos cargadores es tan grande que tienen que amarrarlos a las 
balsas, como hacen con las vacas, para que bajen el Pongo. ¡No te imaginas lo que es eso, 
compadre! 
  Un misionero español, de la Misión Dominicana de Quillabamba, le había mostrado 
misteriosos petroglifos desperdigados por la zona, y había comido mono, tortuga, gusanos, 

y se había pegado una tremenda borrachera con masato de yuca. 
  –Los nativos de la región creen que en el Pongo de Mainique principió el mundo. Y 
te juro que en el lugar hay un vaho sagrado, un no sé qué que te pone los pelos de punta. 
¡No te imaginas lo que es eso, compadre! ¡Pa su macho! 
  La experiencia tuvo consecuencias que nadie pudo sospechar. Ni siquiera él mismo, 
estoy seguro. 

  Volvió a Quillabamba en las Navidades y se pasó allí todo el verano. Regresó en las 
vacaciones de julio y el siguiente diciembre. Cada vez que en San Marcos había una 
huelga, aun de pocos días, zarpaba hacia la selva en lo que fuera: camiones, trenes, 
colectivos, ómnibus. Volvía de esos viajes exaltado y locuaz, con los ojos brillando de 
admiración por los tesoros que había descubierto. Todo lo de allá le interesaba y lo excitaba 
de manera excesiva. Haber conocido al legendario Fidel Pereira, por ejemplo. Hijo de un 

cusqueño blanco y de una machiguenga, era una mezcla de señor feudal y cacique aborigen. 
En el último tercio del XIX, un cusqueño de buena familia, huyendo de la justicia, se 
internó en esas selvas, donde los machiguengas lo acogieron. Se casó con una mujer de la 
tribu. Su hijo, Fidel, había vivido a caballo entre las dos culturas, oficiando de blanco entre 
los blancos y de machiguenga entre los machiguengas. Tenía varias esposas legítimas e 
infinidad de concubinas y una constelación de hijas e hijos a través de los cuales explotaba 
todos los cafetales y chacras entre Quillabamba y el Pongo de Mainique, en los que hacía 

trabajar poco menos que gratis a la gente de su tribu. Pero Mascarita, a pesar de ello, sentía 
cierta benevolencia por él: 
  –Se aprovecha de ellos, por supuesto. Pero, al menos, no los desprecia. Conoce su 



cultura a fondo y se enorgullece de ella. Y cuando otros quieren atropellarlos, los defiende. 

  En las anécdotas que me refería, el entusiasmo de Saúl dotaba al episodio más 
trivial –la roza de un monte o la pesca de una gamitana– de contornos heroicos. Pero era 
sobre todo el mundo indígena, con sus prácticas elementales y su vida frugal, su animismo 
y su magia, lo que parecía haberlo hechizado. Ahora sé que aquellos indios, cuya lengua 
había empezado a aprender con ayuda de los alumnos indígenas de la Misión Dominicana 
de Quillabamba –una vez me cantó una triste y reiterativa canción incomprensible, 

acompañándose con el ritmo de una calabaza llena de semillas–, eran los machiguengas. 
Ahora sé que aquellos carteles con dibujitos, mostrando los peligros de pescar con 
dinamita, que vi apilados en su casa de Breña, los había hecho para repartírselos a los 
blancos y mestizos del Alto Urubamba –los hijos, nietos, sobrinos, bastardos y entenados 
de Fidel Pereira– con la intención de proteger las especies que alimentaban a esos mismos 
indios que, un cuarto de siglo más tarde, fotografiaría el ahora difunto Gabriele Malfatti. 

  Visto con la perspectiva del tiempo, sabiendo lo que le ocurrió después –he pensado 
mucho en esto– puedo decir que Saúl experimentó una conversión. En un sentido cultural y 
acaso también religioso. Es la única experiencia concreta que me ha tocado observar de 
cerca que parecía dar sentido, materializar, eso que los religiosos del colegio donde estudié 
querían decirnos en las clases de catecismo con expresiones como «recibir la gracia», «ser 
tocado por la gracia», «caer en las celadas de la gracia». Desde el primer contacto que tuvo 

con la Amazonía, Mascarita fue atrapado en una emboscada espiritual que hizo de él una 
persona distinta. No sólo porque se desinteresó del Derecho y se matriculó en Etnología y 
por la nueva orientación de sus lecturas, en las que, salvo Gregorio Samsa, no sobrevivió 
personaje literario alguno, sino porque, desde entonces, comenzó a preocuparse, a 
obsesionarse, con dos asuntos que en los años siguientes serían su único tema de 
conversación: el estado de las culturas amazónicas y la agonía de los bosques que las 

hospedaban. 
  –Te has vuelto un temático, Mascarita. Ya no se puede hablar contigo de otra cosa. 
  –Pucha, es cierto, mi viejo, no te he dejado abrir la boca. Discurséame un rato, si te 
provoca, de Tolstoi, la lucha de clases o las novelas de caballerías. 
  –¿No exageras un poco, Saúl? 
  –No, compadre, más bien me quedo corto. Te lo juro. Lo que se está haciendo en la 

Amazonía es un crimen. No tiene justificación, por donde le des vuelta. Créeme, hombre, 
no te rías. Ponte en el caso de ellos, aunque sea un segundo. ¿Adónde se pueden seguir 
yendo? Los empujan de sus tierras desde hace siglos, los echan cada vez más adentro, más 
adentro. Lo extraordinario es que, a pesar de tantas calamidades, no hayan desaparecido. 
Ahí están siempre, resistiendo. ¿No es para quitarse el sombrero? Caracho, ya me solté otra 
vez. Hablemos de Sartre, anda. Lo que me subleva es que a nadie le importa un pito lo que 

está pasando allá. 
  ¿Por qué le importaba a él tanto? No por razones políticas, en todo caso. A 
Mascarita la política le resultaba la cosa menos interesante del mundo. Cuando hablábamos 
de política, me daba cuenta que él se forzaba a hacerlo para darme gusto, pues yo, en esa 
época, tenía entusiasmos revolucionarios y me había dado por leer a Marx y hablar de las 
relaciones sociales de producción. A Saúl esos asuntos le aburrían tanto como los sermones 
del rabino. Y acaso tampoco fuera exacto decir que aquellos temas le interesaban por una 

razón ética general, por lo que la condición de los indígenas de la selva reflejaba sobre las 
iniquidades sociales de nuestro país, pues Saúl no reaccionaba del mismo modo ante otras 
injusticias que tenía al frente, acaso ni siquiera las advertía. La situación de los indios de los 



Andes, por ejemplo –que eran varios millones en vez de los pocos miles de la Amazonía–, 

o cómo remuneraban y trataban los peruanos de las clases media y alta a sus sirvientes. 
  No, era sólo aquella específica manifestación de inconsciencia, irresponsabilidad y 
crueldad humanas, la que se abatía sobre los hombres y los árboles, los animales y los ríos 
de la selva, la que, por una razón que entonces me era difícil comprender (acaso a él 
también) transformó a Saúl Zuratas, quitándole de la cabeza toda otra inquietud y 
tornándolo un hombre de ideas fijas. Al extremo de que si no hubiera sido tan buena 

persona, tan generoso y servicial, probablemente hubiera dejado de frecuentarlo. Porque lo 
cierto es que se volvió monótono. 
  A veces, para ver hasta dónde podía llevarlo «el tema», yo lo provocaba. ¿Qué 
proponía, a fin de cuentas? ¿Que, para no alterar los modos de vida y las creencias de unas 
tribus que vivían, muchas de ellas, en la Edad de Piedra, se abstuviera el resto del Perú de 
explotar la Amazonía? ¿Deberían dieciséis millones de peruanos renunciar a los recursos 

naturales de tres cuartas partes de su territorio para que los sesenta u ochenta mil indígenas 
amazónicos siguieran flechándose tranquilamente entre ellos, reduciendo cabezas y 
adorando al boa constrictor? ¿Debíamos ignorar las posibilidades agrícolas, ganaderas y 
comerciales de la región para que los etnólogos del mundo se deleitaran estudiando en vivo 
el potlach, las relaciones de parentesco, los ritos de la pubertad, del matrimonio, de la 
muerte, que aquellas curiosidades humanas venían practicando, casi sin evolución, desde 

hacía cientos de años? No, Mascarita, el país tenía que desarrollarse. ¿No había dicho Marx 
que el progreso vendría chorreando sangre? Por triste que fuera, había que aceptarlo. No 
teníamos alternativa. Si el precio del desarrollo y la industrialización, para los dieciséis 
millones de peruanos, era que esos pocos millares de calatos tuvieran que cortarse el pelo, 
lavarse los tatuajes y volverse mestizos –o, para usar la más odiada palabra del etnólogo: 
aculturarse–, pues, qué remedio. 

  Mascarita no se enojaba conmigo, porque él no se enojaba nunca por nada y con 
nadie, y tampoco adoptaba un aire superior de te–perdono–porque–no–sabes–lo-que–dices. 
Pero yo sentía, cuando le lanzaba estas provocaciones, que le dolían como si hubiera 
hablado mal de Don Salomón Zuratas. Lo disimulaba perfectamente, eso sí. Había 
conseguido ya, quizás, el ideal machiguenga de no sentir jamás rabia para que las líneas 
paralelas que sostienen al mundo no cedan. No aceptaba, por lo demás, discutir este ni 

cualquier otro asunto de manera general, en términos ideológicos. Tenía una resistencia 
congénita a todo tipo de pronunciamiento abstracto. Los problemas siempre se planteaban 
para él de manera concreta: lo que había visto con sus ojos y las consecuencias que 
cualquiera con algo de seso en la mollera podía colegir que aquello tendría en un futuro. 
  –La pesca con explosivos, por ejemplo. Se supone que está prohibida. Pero, anda y 
mira, compadre. No hay río o quebrada en toda la selva donde los serranos y los viracochas 

–así nos llaman a los blancos– no ahorren tiempo pescando al por mayor, con dinamita. 
¡Ahorren tiempo! ¿Te imaginas lo que eso significa? Cartuchos de dinamita pulverizando 
día y noche los bancos de peces. Las especies están desapareciendo, viejito. 
  * * * 
  Discutíamos en una mesa del Bar Palermo, en La Colmena, tomando cerveza. 
Afuera había sol, gente apurada, destartalados automóviles de agresivas bocinas y nos 
rodeaba esa atmósfera humosa, con olor a grasa frita y a orines, de los cafetines del centro 

de Lima. 
  –¿Y la pesca con venenos, Mascarita? ¿No la inventaron acaso los indios de las 
tribus? También ellos son unos depredadores de la Amazonía, pues. 



  Se lo dije para que descargara su artillería pesada contra mí. Y la disparó, por 

supuesto. Era falso, falsísimo. Pescaban con barbasco y cumo, pero en los caños o brazos 
de río y en las pozas que quedan en las islas cuando las aguas merman. Y sólo en ciertas 
épocas del año. Jamás en los períodos de desove, que conocían al dedillo. En esas fechas 
pescaban con redes, arpones y trampas, o con sus manos peladas, te quedarías bizco si los 
vieras, compadrito. En cambio, los criollos usaban el barbasco y el cumo todo el año, en 
cualquier parte. Aguas envenenadas miles y miles de veces, a lo largo de decenios. ¿Me 

daba cuenta? No sólo liquidaban a las crías en los tiempos de desove, también pudrían las 
raíces de los árboles y plantas de las orillas. 
  ¿Los idealizaba? Estoy seguro que sí. Y, también, tal vez sin proponérselo, 
exageraba los desastres para fortalecer sus argumentos. Pero era evidente que a Mascarita 
esas crías de sábalos y bagres envenenados por los tallos del barbasco y el cumo, y los 
paiches destrozados por los explosivos de los pescadores de Loreto, Madre de Dios, San 

Martín o Amazonas, le apenaban ni más ni menos que si la víctima hubiera sido su lorito 
hablador. Y era lo mismo, por supuesto, cuando se refería a las talas masivas ordenadas por 
los madereros –«Mi tío Hipólito es uno de ellos, aunque me cueste decirlo»– que estaban 
acabando con los árboles más valiosos. Me habló largamente de las prácticas de los 
viracochas y serranos bajados de los Andes a conquistar la selva, de desbrozar el bosque 
mediante incendios que carbonizaban inmensas extensiones de tierras, que, luego de una o 

dos cosechas, por la falta de humus vegetal y la erosión causada por las aguas, se volvían 
estériles. Y nada se diga, compadre, del exterminio de animales, la codicia frenética de 
cueros que, por ejemplo, había hecho de jaguares, lagartos, pumas, serpientes y decenas de 
animales, rarezas biológicas en vías de extinción. Fue un largo discurso, que recuerdo muy 
bien por algo que surgió ya al final de la conversación, cuando habíamos despachado varias 
botellas de cerveza y unos panes con chicharrón (que a él le encantaban). De los árboles y 

los peces volvía siempre en su perorata al motivo central de sus alarmas: las tribus. 
También ellas, a este paso, se extinguirían. 
  –¿En serio te parece que la poligamia, el animismo, la reducción de cabezas y la 
hechicería con cocimientos de tabaco representan una forma superior de cultura, Mascarita? 
  * * * 
  Un serranito echaba baldazos de aserrín sobre los escupitajos y demás suciedades 

del suelo de losetas rojizas del Bar Palermo y un chino iba detrás, barriendo. Saúl me quedó 
mirando un buen rato, sin responder. Por fin, negó con la cabeza.  
  –Superior, no. Nunca lo he dicho ni creído, hermanito. –Se había puesto muy 
serio–. Inferior, tal vez, si eso se mide en términos de mortalidad infantil, de situación de la 
mujer, de monogamia o poligamia, de artesanía e industria. No creas que los idealizo. Para 
nada. 

  Se calló, como distraído por algo, tal vez aquella disputa en una mesa vecina que se 
enardecía o enfriaba simétricamente desde que estábamos allá. Pero no era eso. Lo habían 
distraído sus recuerdos. Y me pareció que, de pronto, se entristecía. 
  –Hay entre los hombres que andan y los de otras tribus, cosas que te chocarían 
mucho, mi viejo. No lo niego. 
  Por ejemplo, que los aguarunas y huambisas del Alto Marañón arrancaran el himen 
de sus hijas con sus manos y se lo comieran al tener ellas la primera sangre, que en muchas 

tribus existiera la esclavitud y que en algunas comunidades se dejara morir a los viejos al 
primer síntoma de debilidad, so pretexto de que sus almas habían sido llamadas y de que su 
destino estaba cumplido. Pero lo peor de todo, tal vez lo más difícil de aceptar desde 



nuestro punto de vista, era eso que con un poco de humor negro se podía llamar el 

perfeccionismo de las tribus de la familia arawak. ¿El perfeccionismo, Saúl? Sí, algo que de 
entrada me parecería, como le había parecido a él, tan cruel, compañerito. Que a los niños 
que nacían con defectos físicos, cojos, mancos, ciegos, con más o menos dedos de los 
debidos o el labio leporino, los mataran las mismas madres echándolos al río o 
enterrándolos vivos. A quién no le iban a chocar esas costumbres, por supuesto. 
  Me escrutó un buen rato, en silencio, pensativo, como si estuviera buscando las 

palabras justas de lo que quería decirme. De pronto, se tocó el inmenso lunar. 
  –Yo no hubiera pasado el examen, compadre. A mí me hubieran liquidado 
–susurró–. Dicen que los espartanos hacían lo mismo, ¿no? Que a los monstruitos, a los 
gregorios samsas, los despeñaban desde el monte Taigeto, ¿no? 
  Se rio, me reí, pero ambos sabíamos que no estaba bromeando y que no había razón 
alguna para reírse. Me explicó que, curiosamente, esos implacables con los recién nacidos 

defectuosos eran sin embargo muy tolerantes con los que, ya niños o adultos, resultaban 
víctimas de algún accidente o enfermedad que los averiaba físicamente. Saúl, al menos, no 
había notado hostilidad hacia los inválidos o hacia los locos en las tribus. Su mano seguía 
siempre sobre la escama morada de su media cara. 
  –Pero eso es lo que son y debemos respetarlos. Ser así los ha ayudado a vivir 
cientos de años, en armonía con sus bosques. Aunque no entendamos sus creencias y 

algunas de sus costumbres nos duelan, no tenemos derecho a acabar con ellos. 
  * * * 
  Creo que aquella mañana, en el Bar Palermo, fue la única vez en que aludió, no en 
broma sino en serio, incluso con dramatismo, a eso que, por más que lo disimulara con 
tanta elegancia, tenía que ser una tragedia en su vida, la excrecencia que hacía de él un 
motivo ambulante de burla y de asco, y que debía afectar todas sus relaciones, 

especialmente con las mujeres. (Era con ellas de una gran timidez; yo había advertido, en la 
Universidad, que las evitaba y que sólo trababa conversación con alguna de nuestras 
compañeras cuando ella le dirigía la palabra). Retiró por fin la mano de su cara, con un 
gesto de fastidio, como arrepentido de haberse tocado el lunar, y se lanzó en un nuevo 
sermón: 
  –¿Nos dan derecho nuestros autos, cañones, aviones y Coca–Colas a liquidarlos 

porque ellos no tienen nada de eso? ¿O tú crees en lo de «civilizar a los chunchos», 
compadre? ¿Cómo? ¿Metiéndolos de soldados? ¿Poniéndolos a trabajar en las chacras, de 
esclavos de los criollos tipo Fidel Pereira? ¿Obligándolos a cambiar de lengua, de religión, 
de costumbres, como quieren los misioneros? ¿Qué se gana con eso? Que los puedan 
explotar mejor, nada más. Que se conviertan en zombies, en las caricaturas de hombres que 
son los indígenas semi aculturados de las calles de Lima. 

  El serranito que echaba baldazos de aserrín en el Palermo tenía esos zapatos –una 
suela y dos tiras de jebe de llanta– que fabrican los ambulantes y sujetaba su pantalón 
remendado con un pedazo de cordel. Era un niño con cara de viejo, de pelos tiesos, uñas 
negras y una costra rojiza en la nariz. ¿Un zombie? ¿Una caricatura? ¿Hubiera sido mejor 
para él permanecer en su aldea de los Andes, vistiendo chullo, ojotas y poncho y no 
aprender nunca el español? Yo no lo sabía, yo dudo aún. Pero Mascarita sí lo sabía. 
Hablaba sin vehemencia, sin cólera, con una firmeza tranquila. Durante mucho rato me 

explicó el otro lado de aquellas crueldades («que son, decía, el precio que pagan por la 
supervivencia»), lo que le parecía admirable en esas culturas. Era algo que, por más 
diferencias que hubiera entre ellas, tenían todas en común: la buena inteligencia con el 



mundo en el que vivían inmersas, esa sabiduría, nacida de una práctica antiquísima, que les 

había permitido, a través de un elaborado sistema de ritos, prohibiciones, temores, rutinas, 
repetidos y transmitidos de padres a hijos, preservar aquella Naturaleza aparentemente tan 
exuberante, y, en realidad, tan frágil y perecedera, de la que dependían para subsistir. 
Habían sobrevivido porque sus usos y costumbres se habían plegado dócilmente a los 
ritmos y exigencias del mundo natural, sin violentarlo ni trastocarlo profundamente, apenas 
lo indispensable para no ser destruidas por él. Todo lo contrario de lo que estábamos 

haciendo los civilizados, que malgastábamos esos elementos sin los cuales terminaríamos 
marchitándonos como las flores privadas de agua. 
  Yo lo escuchaba y hacía el simulacro de interesarme por sus palabras. Pero, más 
bien, pensaba en su lunar. ¿Por qué había recurrido a él, de pronto, mientras me explicaba 
lo que sentía por los nativos de la Amazonía? ¿Estaba ahí la clave de la conversión de 
Mascarita? Esos shipibos, huambisas, aguarunas, yaguas, shapras, campas, mashcos, 

representaban en la sociedad peruana algo que él podía entender mejor que nadie: un horror 
pintoresco, una excepcionalidad que los otros compadecían o escarnecían, pero sin 
concederle el respeto y la dignidad que sólo merecían quienes se ajustaban en su físico, 
costumbres y creencias a la «normalidad». Ambos eran una anomalía para el resto de los 
peruanos; su lunar provocaba en ellos, en nosotros, un sentimiento parecido al que en el 
fondo alentábamos por esos seres que vivían, allá lejos, semidesnudos, comiéndose los 

piojos y hablando dialectos incomprensibles. ¿Era esa la raíz del amor a primera vista de 
Mascarita por los chunchos? ¿Se había inconscientemente identificado con esos seres 
marginales debido a su lunar que lo convertía también en un marginal cada vez que ponía 
los pies en la calle? 
  Le propuse esta interpretación, a ver si le mejoraba el humor, y, en efecto, se echó a 
reír. 

  –¿Aprobaste el curso de Psicología con el Doctor Guerrita? –me tomó el pelo–. Yo 
te hubiera jalado, más bien. 
  Y, siempre riéndose, me contó que Don Salomón Zuratas, más astuto que yo, le 
había sugerido una lectura judaica del asunto. 
  –Que yo identifico a los indios de la Amazonía con el pueblo judío, siempre 
minoritario y siempre perseguido por su religión y sus usos distintos a los del resto de la 

sociedad. ¿Qué te parece? Una interpretación más noble que la tuya, que se podría llamar el 
síndrome de Frankestein. Cada loco con su tema, compadre. 
  Le repliqué que ambas interpretaciones no se excluían. Él terminó fantaseando, 
divertido. 
  –Sí, de repente tienes razón. De repente, ser medio judío y medio monstruo me ha 
hecho más sensible que un hombre tan espantosamente normal como tú a la suerte de los 

selváticos. 
  –¡Pobres selváticos! Los usas de paño de lágrimas. Tú también te sirves de ellos, ya 
ves. 
  –Bueno, terminémosla ahí porque tengo una clase –se despidió, levantándose, sin 
sombra del mal ánimo de un momento atrás–. Pero recuérdame que la próxima vez te 
corrija lo de «pobres selváticos». Te contaré algunas cosas que te dejarán cojudo, 
compadre. Por ejemplo, lo que hicieron con ellos en la época de la fiebre del caucho. Si 

aguantaron eso, no se les debe llamar pobres. Superhombres, más bien. Verás, verás. 
  * * * 
  Por lo visto, hablaba de su «tema» con Don Salomón. El viejito habría terminado 



por aceptar que, en lugar de hacerlo en el Foro, Saúl prestigiara el apellido Zuratas en las 

aulas universitarias y en los dominios de la investigación antropológica. ¿Era eso lo que 
había decidido ser en la vida? ¿Un catedrático? ¿Un estudioso? Que tenía condiciones para 
ello se lo oí decir una tarde a uno de sus profesores, el Doctor José Matos Mar, quien 
dirigía entonces el Departamento de Etnología de San Marcos. 
  –Ese muchacho, Zuratas, ha resultado de primera. Se pasó los tres meses de 
vacaciones en el Urubamba, haciendo trabajo de campo con los machiguengas y ha traído 

un material excelente. 
  Se lo decía a Raúl Porras Barrenechea, un historiador con el que yo trabajaba por las 
tardes, y que tenía un santo horror por la Etnología y la Antropología, a las que acusaba de 
reemplazar al hombre por el utensilio como protagonista de la cultura y de estropear la 
prosa castellana (que él, dicho sea de paso, escribía a las mil maravillas). 
  –Bueno, entonces hagamos de ese muchacho un historiador y no un fichador de 

piedrecitas, Doctor Matos. Sea altruista, pásemelo al Departamento de Historia. 
  El trabajo que Saúl hizo, en el verano del 56, entre los machiguengas fue más tarde, 
ampliado, su tesis de Bachiller. La presentó cuando estábamos en quinto año de Facultad, y 
yo recuerdo muy bien la expresión de orgullo, de íntima alegría, de Don Salomón. Vestido 
de fiesta, con una almidonada pechera bajo el saco, siguió la ceremonia desde la primera 
fila del Salón de Grados, y le brillaban los ojitos mientras Saúl leía sus conclusiones, 

absolvía las preguntas del Jurado –que presidía Matos Mar–, era aprobado y le colocaban la 
cinta académica correspondiente. 
  Don Salomón nos invitó a almorzar a Saúl y a mí al Raimondi, en el centro de 
Lima, para festejar el acontecimiento. Pero él no probó bocado, acaso por no transgredir 
involuntariamente el dietario judío. (Una de las bromas de Saúl cuando pedía chicharrones 
o mariscos era: «Y, además, eso de estar cometiendo un pecado al tragármelos, les da un 

gustito muy especial, compadre, que tú nunca sabrás lo que es»). Don Salomón no cabía en 
sí de contento con el título de su hijo. A medio almuerzo, dirigiéndose a mí con su 
masticado acento centroeuropeo, me pidió, con vehemencia: 
  –Convénzalo a su amigo de que acepte la beca. –Y, al ver mi cara de sorpresa, me 
explicó–: No quiere ir a Europa para no dejarme solo, como si yo no fuera bastante grande 
para saber cuidarme. Le he dicho que, si se encapricha, me va a obligar a morirme para que 

pueda irse tranquilo a Francia, a especializarse. 
  Así me enteré de que Matos Mar le había conseguido una beca para hacer el 
Doctorado en la Universidad de Burdeos. Mascarita la había rechazado, pues no quería 
dejar solo a su padre. ¿Fue esa la razón por la que no viajó a Burdeos? Entonces lo creí; 
ahora, estoy seguro de que mentía. Ahora sé que, aunque no lo confesara a nadie y lo 
tuviera guardado bajo cuatro llaves, aquella conversión había ido fermentando en su 

interior hasta adquirir las características de un rapto místico, tal vez de una búsqueda de 
martirologio. No me cabe duda, ahora, que aquel título de Bachiller en Etnología lo sacó, 
tomándose el trabajo de redactar una tesis, a sabiendas de que nunca sería un etnólogo, sólo 
para darle esa satisfacción a su padre. Yo que, por esos días, me extenuaba haciendo 
gestiones para conseguir alguna beca que me permitiera venir a Europa, traté varias veces 
de convencerlo de que no desperdiciara semejante oportunidad. «Es algo que no se te 
volverá a presentar, Mascarita. ¡Europa! ¡Francia! ¡No seas bárbaro, hombre!». Fue 

categórico: no podía irse, él era la única persona que tenía Don Salomón en el mundo y no 
lo iba a abandonar por dos o tres años, sabiendo lo anciano que estaba.  
  Por supuesto que le creí. Quien no le creyó del todo fue quien le había conseguido 



la beca y se había hecho muchas ilusiones académicas con él, su maestro Matos Mar. Se 

apareció este una de esas tardes, como solía hacerlo, en casa de Porras Barrenechea, a 
cambiar ideas y tomar té con biscotelas, y, cariacontecido, le anunció: 
  –Se armó usted, Doctor Porras. La beca de Burdeos la puede usar este año el 
Departamento de Historia. Nuestro candidato la ha rechazado. ¿Qué le parece? 
  –Que yo sepa, es la primera vez en la historia de San Marcos que alguien rechaza 
una beca a Francia –dijo Porras–. ¿Qué le picó a ese muchacho? 

  Yo, que estaba fichando los mitos sobre El Dorado y las Siete Ciudades de Cibola 
en los cronistas del descubrimiento y conquista, en la misma habitación donde conversaban, 
metí la cuchara para decir que la razón del rechazo era Don Salomón, al que Saúl no quería 
dejar solo. 
  –Esa es la razón que Zuratas da, sí, y ojalá que sea cierta –asintió Matos Mar, 
haciendo un gesto escéptico–. Pero me temo que haya algo más de fondo. A Saúl le han 

entrado dudas sobre la investigación y el trabajo de campo. Dudas éticas. 
  Porras Barrenechea adelantó el mentón y puso los ojitos pícaros que ponía cada vez 
que iba a decir una maldad. 
  –Bueno, si Zuratas se ha dado cuenta que la Etnología es una seudociencia 
inventada por los gringos para destruir las Humanidades, es más inteligente de lo que podía 
esperarse. 

  Pero Matos Mar no se sonrió. 
  –Le hablo en serio, Doctor Porras. Es una lástima, porque el muchacho tiene 
magníficas condiciones. Es inteligente, perceptivo, muy buen investigador, con mucha 
capacidad de trabajo. Se le ha metido, imagínese usted, que el trabajo que hacemos es 
inmoral. 
  –¿Inmoral? En fin, vaya uno a saber lo que hacen ustedes entre los buenos chunchos 

con el pretexto de averiguar sus costumbres –se rio Porras–. Yo, desde luego, no pondría 
mis manos al fuego por la virtud de los etnólogos. 
  –Que los estamos agrediendo, violentando su cultura –prosiguió Matos Mar, sin 
hacerle caso–. Que con nuestras grabadoras y estilográficas somos el gusanito que entra en 
la fruta y la pudre. 
  Contó que, hacía pocos días, había habido una discusión en el Departamento de 

Etnología. Saúl Zuratas desconcertó a todos proclamando que las consecuencias del trabajo 
de los etnólogos eran semejantes a la acción de los caucheros, madereros, reclutadores del 
Ejército y demás mestizos y blancos que estaban diezmando a las tribus. 
  –Dijo que hemos retomado el trabajo donde lo dejaron los misioneros en la Colonia 
–añadió–. Que nosotros, con el cuento de la ciencia, como ellos con el de la evangelización, 
somos la punta de lanza de los exterminadores de indios. 

  –¿Resucita el indigenismo fanático de los años treinta en los patios de San Marcos? 
–suspiró Porras–. No me extrañaría, pues viene por épocas, como los catarros. 
  Ya veo a Zuratas escribiendo panfletos contra Pizarro, la conquista española y los 
crímenes de la Inquisición. ¡No lo quiero en el Departamento de Historia! Que acepte esa 
beca, se nacionalice francés y haga carrera promoviendo la Leyenda Negra. 
  No le di mucha importancia a lo que le oí decir aquella tarde a Matos Mar, entre los 
polvorientos estantes llenos de libros y estatuillas de Quijotes y Sancho Panzas, de la casa 

miraflorina de Porras Barrenechea, en la calle Colina. Ni tampoco creo habérselo 
mencionado a Saúl. Pero ahora, aquí, en Firenze, mientras recuerdo y tomo apuntes, ese 
episodio adquiere retroactivamente una significación grande. Aquella simpatía, solidaridad, 



hechizo o lo que fuera, había para entonces alcanzado un clímax y cambiado de naturaleza. 

Si cuestionaba a los etnólogos, de quienes lo menos que se podía decir era que, con todas 
las miopías que tuvieran, estaban perfectamente conscientes de la necesidad de entender en 
sus propios términos la manera de ver el mundo de los indígenas de la selva, ¿qué defendía 
Mascarita? ¿Algo tan quimérico como que, reconociéndoles unos derechos inalienables 
sobre sus tierras, el resto del Perú declarara en cuarentena a la selva? ¿Nunca nadie más 
debería entrar allá a fin de evitar la contaminación de esas culturas con las miasmas 

degenerantes de la nuestra? ¿Había llegado a esos extremos el purismo amazónico de Saúl? 
  La verdad es que no nos vimos mucho los últimos meses que pasamos en la 
Universidad. Yo andaba también muy ocupado, escribiendo mi tesis. Él prácticamente 
había abandonado Derecho. Me lo encontraba, muy de cuando en cuando, las pocas veces 
que se aparecía por el Departamento de Literatura, contiguo entonces al de Etnología. 
Tomábamos un café o nos fumábamos un cigarrillo, charlando, bajo las palmeras 

amarillentas de la casona del Parque Universitario. Al crecer, enrumbarnos en quehaceres y 
proyectos distintos, nuestra amistad, bastante estrecha los primeros años, se había ido 
convirtiendo en una relación esporádica y superficial. Yo le preguntaba por sus andanzas, 
pues él estaba siempre regresando o a punto de partir a la selva y yo asociaba eso, hasta 
aquel comentario de Matos Mar al Doctor Porras, a su trabajo universitario, a una 
especialización creciente de Saúl en las culturas amazónicas. Pero es verdad que, salvo 

aquella última charla –la de nuestra despedida y la de su catilinaria contra el Instituto 
Lingüístico y los esposos Schneil–, creo que en esos últimos meses no volvimos a tener los 
diálogos interminables, de confidencias libérrimas, con el corazón en la mano, que 
celebramos muchas veces entre 1953 y 1956. 
  Si los hubiéramos continuado teniendo ¿me habría abierto su pecho, dejándome 
entrever lo que iba a hacer? Probablemente no. Ese género de decisión, la de los santos y 

los locos, no se publicita. Se va forjando poco a poco, en los repliegues del espíritu, al 
sesgo de la propia razón y al resguardo de miradas indiscretas, sin someterla a la 
aprobación de los otros –que jamás la concederían– hasta que se pone en práctica. Me 
imagino que en el curso de ese proceso –la forja del proyecto y su mutación en acto– el 
santo, iluminado o loco, se va aislando, amurallando en una soledad que los demás no están 
en condiciones de hollar. Yo, por mi parte, no sospeché siquiera que Mascarita podía estar 

viviendo, en esos últimos meses de nuestra vida sanmarquina –ya éramos hombres los dos– 
una revolución interna semejante. Que era una persona más retraída que el resto de los 
mortales, o, más bien, que se había vuelto más reservado al dejar atrás la adolescencia, sí lo  
advertí. Pero lo atribuí exclusivamente a su cara, que interponía esa tremenda fealdad entre 
él y el mundo, dificultando sus relaciones con las otras personas. ¿Seguía siendo ese ser 
jovial, simpático, buena gente, de los años anteriores? Se había vuelto más serio y lacónico, 

menos suelto que antes, me parece. Aunque no me fío mucho de mi memoria en esto. Tal 
vez siguiera siendo el mismo Mascarita risueño y parlanchín al que conocí en 1953 y mi 
fantasía lo cambie para que encaje mejor con el otro, el de los años futuros, ese que ya no 
conocí y al que –puesto que he cedido a la maldita tentación de escribir sobre él– debo 
inventar. 
  La memoria no me traiciona, sin embargo, estoy seguro, en lo que concierne a su 
atuendo y a su físico. Esos pelos colorados, con un remolino en la coronilla del cráneo, 

rebeldes al peine, andaban siempre flameando, removiéndose, danzando sobre esa cara 
bifronte, que, en el lado sano, era de tez muy pálida y pecosa. Tenía ojos y dientes parejos. 
Era alto, flaco, y estoy seguro de que, salvo el día de su graduación de Bachiller, nunca lo 



vi con corbata. Andaba siempre con unas camisas sport baratas, de tocuyo, sobre las que, en 

invierno, se embutía una chompa de cualquier colorín, y con unos pantalones vaqueros 
descoloridos y arrugados. Sobre sus zapatones jamás debió pasar una escobilla. No creo 
que tuviera confidentes ni que estrechara una amistad íntima con nadie. Probablemente sus 
otras amistades fueron parecidas a la que nos unió, cordialísimas pero bastante epidérmicas. 
Conocidos sí tuvo, muchos, en la Universidad y sin duda en su barrio, pero juraría que 
nadie llegó a saber, por boca suya, lo que le estaba ocurriendo ni lo que se proponía hacer. 

Si es que aquello lo planeó cuidadosamente y no sucedió, más bien, de manera gradual, 
insensiblemente, por obra de las circunstancias más que por elección suya. Es algo en lo 
que he pensado mucho en estos años y que, por supuesto, nunca llegaré a saber. 
   
 

 III 

 

 
  DESPUÉS, los hombres de la tierra echaron a andar, derecho hacia el sol que caía. 

Antes, permanecían quietos ellos también. El sol, su ojo del cielo, estaba fijo. Desvelado, 
siempre abierto, mirándonos, entibiaba el mundo. Su luz, aunque fuertísima, Tasurinchi la 
podía resistir. No había daño, no había viento, no había lluvia. Las mujeres parían niños 
puros. Si Tasurinchi quería comer, hundía la mano en el río y sacaba, coleteando, un 
sábalo; o, disparando la flecha sin apuntar, daba unos pasos por el monte y pronto se 
tropezaba con una pavita, una perdiz o un trompetero flechados. Nunca faltaba qué comer. 

No había guerra. Los ríos desbordaban de peces y los bosques de animales. Los mashcos no 
existían. Los hombres de la tierra eran fuertes, sabios, serenos y unidos. Estaban quietos y 
sin rabia. Antes que después. 
  Los que se iban, volvían, metiéndose en el espíritu de los mejores. Así, nadie solía 
morir. «Me toca irme», decía Tasurinchi. Bajaba a la orilla del río y se hacía su cama con 
hojas y ramas secas y una techumbre de ungurabi. Levantaba alrededor una empalizada de 

cañas filudas para que el ronsoco, en su merodeo por la orilla, no se comiera su cadáver. Se 
acostaba, se iba y, poco después, volvía, aposentándose en el que había cazado más, 
peleado mejor o respetado las costumbres. Los hombres de la tierra vivían juntos. Quietos. 
La muerte no era la muerte. Era irse y regresar. En lugar de debilitarlos, los robustecía, 
sumando a los que se quedaban la sabiduría y la fuerza de los idos. «Somos y seremos, 
decía Tasurinchi. Parece que no vamos a morir. Los que se van, han vuelto. Están aquí. Son 

nosotros». 
  ¿Por qué, pues, si eran tan puros, echaron a andar los hombres de la tierra? Porque, 
un día, el sol empezó a caerse. Para que no se cayera más, para ayudarlo a levantarse. Es lo 
que dice Tasurinchi. 
  Es, al menos, lo que yo he sabido. 
  ¿Ya había tenido el sol su guerra con Kashiri, la luna? Tal vez. Se puso a parpadear, 

a moverse, su luz se apagó y apenas se lo veía. La gente empezó a frotarse el cuerpo, 
temblando. Eso era el frío. Así comenzó después, parece. Entonces, en la semioscuridad, 
desacostumbrados, asustados, los hombres caían en sus mismas trampas, comían carne de 
venado creyéndola de tapir y no reconocían el camino de regreso del yucal a su casa. 
¿Dónde estoy?, se desesperaban, ambulando a ciegas, tropezando, ¿dónde estarán mis 
parientes? ¿Qué está pasando en el mundo? Había empezado a soplar el viento. Aullando, 



manoteando, se llevaba las crestas de las palmeras y arrancaba de cuajo las lupunas. La 

lluvia caía con estrépito, provocando inundaciones. Se veían manadas de huanganas, 
ahogadas, flotando patas arriba en la corriente. Los ríos cambiaban de curso, las palizadas 
reventaban las balsas, las cochas se volvían ríos. Las almas perdieron la serenidad. Eso ya 
no era irse. Era morir. Hay que hacer algo, decían. Y, mirando a derecha y a izquierda, ¿qué 
cosa?, ¿qué haremos?, decían. «Echarse a andar», ordenó Tasurinchi. Estaban en plena 
tiniebla, rodeados de daño. La yuca había empezado a faltar, el agua hedía. Los que se iban 

ya no volvían, ahuyentados por las calamidades, perdidos entre el mundo de las nubes y el 
nuestro. Bajo el suelo que pisaban oían correr, espeso, al Kamabiría, río de los muertos. 
Como acercándose, como llamándolos. ¿Echarse a andar? «Sí, dijo el seripigari, atorándose 
de tabaco en la mareada. Andar, andar. Y, recuérdense, el día que dejen de andar, se irán 
del todo. Trayéndose abajo al sol». 
  Así empezó. El movimiento, la marcha. Avanzar con o sin lluvia, por tierra o por 

agua, subiendo el monte o bajando la quebrada. En los bosques, tan espesos, era noche 
siendo día y los llanos parecían lagunas porque no tenían un solo matorral, como cabeza de 
hombre que el diablito kamagarini dejó sin pelo. «El sol no se ha caído todavía; los 
animaba Tasurinchi. Se tropieza y se levanta. Cuidado, se está durmiendo. Despertémoslo, 
ayudémoslo». Hemos sufrido daños y muertes, pero seguimos andando. ¿Bastarían todas 
las chispas del cielo para contar las lunas que han pasado? No. Estamos vivos. Nos 

movemos. 
  Para vivir andando, ellos, antes, debieron volverse ligeros y despojarse de lo que 
tenían. Ellos. Viviendas, animales, sembríos, la abundancia que los rodeaba. La playita 
donde iban a voltear a las charapas de carne salobre; el monte hirviendo de pájaros 
cantores. Se quedaron con lo indispensable y echaron a andar. ¿Fue castigo la marcha por el 
bosque? Más bien celebración, como ir de pesca o de cacería en la estación seca. 

Conservaron sus flechas y arcos, sus cuernos con el veneno, sus canutos de tintura de 
achiote, sus cuchillos, sus tambores, las cushmas que llevaban puestas, las chuspas y las 
tiras de tela para cargar a los niños. Los recién nacidos nacían andando, los ancianos 
morían andando. Cuando asomaba la luz ya estaba moviéndose la enramada con el paso de 
sus cuerpos, ya estaban ellos, de uno en fondo, andando, andando, los hombres con las 
armas preparadas, las mujeres cargando las bateas y las canastas, los ojos de todos puestos 

en el sol. No hemos perdido el rumbo todavía. La terquedad nos habrá mantenido puros, 
pues. El sol no se ha caído, no se termina de caer. 
  Se va y vuelve, como las almas con suerte. Calienta el mundo. La gente de la tierra 
no se ha caído, tampoco. Aquí estamos. Yo en el medio, ustedes rodeándome. Yo hablando, 
ustedes escuchando. Vivimos, andamos. Eso es la felicidad, parece. 
  Pero ellos, antes, debieron sacrificarse por el mundo de aquí. Soportar catástrofes, 

padecimientos y daños que a cualquier otro pueblo lo hubieran aniquilado.  
  Esa vez, los hombres que andan hicieren un alto para descansar. En la noche rugió 
el tigre y el señor del trueno roncó con ronca voz. Había malas señales. Las mariposas se 
metían a las viviendas y las mujeres debían apartarlas de las bateas de comida sacudiendo 
las esteras. Oyeron chillar la lechuza y la chícua. ¿Qué irá a pasar?, decían, asustados. En la 
noche, el río creció tanto que al amanecer se encontraron rodeados de aguas revueltas, 
armadas de palos, arbustos, malezas y cadáveres que se deshacían estallando contra las 

orillas. De prisa cortaron maderas, improvisando balsas y canoas antes de que la inundación 
se tragara el islote en que se había convertido la tierra. Tuvieron que lanzarse a las aguas 
fangosas y ponerse a remar. Remaban, remaban, y, mientras unos empujaban las pértigas, 



los otros iban gritando, señalando, a la derecha, las embestidas de las palizadas, a la 

izquierda, la boca de los remolinos, y, acá, acá, el coletazo de la yacumama que espera, 
mañosa, quietecita, bajo el agua, el momento de tumbar la canoa para tragarse a los 
remeros. Adentro del bosque, el amo de los demonios, Kientibakori, loco de alegría, bebía 
masato, bailando, entre la muchedumbre de kamagarinis. Muchos se fueron ahogados en las 
crecientes, cuando algún tronco hundido, invisible, rajaba la balsa y se robaba a las 
familias. 

  Esos, no volvían. Sus cuerpos, hinchados, mordisqueados por las pirañas, aparecían 
a veces en una playa, o colgando en jirones de las raíces de un árbol de la ribera. No hay 
que engañarse con las apariencias. Los que se van así, se van. ¿Lo sabían entonces los 
seripigaris? Quién sabe si ya habría llegado la sabiduría. Una vez que los pájaros y las 
alimañas se comen su cáscara, el alma no encuentra el camino de regreso, parece. Se queda 
perdida en algún mundo, se vuelve diablillo kamagarini y baja a los de más abajo o se 

vuelve diosecillo saankarite y sube a los mundos de arriba. Por eso, ellos, antes, 
desconfiaban del río, de la cocha, incluso del caño de poco fondo. Les tenían enemistad. 
Por eso, sólo surcaban los ríos cuando todos los caminos quedaban cerrados. Sería que no 
querían morir, tal vez. Las aguas son traicioneras, dicen. Irse en las aguas será morir. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  El fondo del río, en el Gran Pongo, está repleto de nuestros cadáveres. Serán 

muchísimos, tal vez. Ahí los soplaron y ahí regresarían a morir. Ahí estarán, abajo, oyendo 
el llanto del agua que cabecea contra las piedras y se deshace en las rocas filudas. Por eso 
no habrá charapas después del Pongo, en las tierras montuosas. Son buenas nadadoras y, sin 
embargo, ninguna habrá podido ir de surcada en esas aguas. Las que trataron, se ahogarían. 
Ahora estarán también ellas en el fondo, oyendo estremecerse el mundo de arriba. Allí 
empezamos y allí acabaremos los machiguengas, parece. En el Gran Pongo. 

  Otros se fueron peleando. Hay muchas maneras de pelear. Esa vez, los hombres que 
andan habían hecho un alto para tomar fuerzas. Estaban tan cansados que apenas podían 
hablar. Se habían quedado en un pedazo de monte que parecía seguro. Lo habían limpiado 
y habían construido sus casas, tejido sus techos. Era alto y creían que las aguas mandadas 
por Kientibakori para ahogarlos no llegarían hasta allí o que, si venían, las verían a tiempo 
y podrían escapar. Después de rozar y quemar el monte, plantaron la yuca y sembraron el 

maíz, el plátano. Había algodón silvestre para tejer las cushmas y plantas de tabaco cuyo 
olor mantenía apartadas a las culebras. Los huacamayos venían a arrullarse en los hombros 
de la gente. Las crías del tigrillo mamaban de las tetas de las mujeres. Las madres se iban a 
lo profundo del bosque y parían, se bañaban y volvían con niños que movían manos y pies, 
lloriqueando, contentos con el calorcito del sol. No había mashcos. Kashiri, la luna, no 
provocaba daños todavía; ya había estado en la tierra, enseñando a cultivar la yuca a la 

gente. Había dejado su mala semilla, tal vez. No lo sabían. Todo parecía bien. 
  Entonces, una noche un vampiro mordió a Tasurinchi mientras dormía. Le hincó sus 
dos colmillos en la cara y aunque él lo golpeaba con los puños, no se le quiso desprender. 
Tuvo que despedazarlo, enmelándose con sus huesos blandos, pegajosos como caca. «Es un 
aviso», dijo Tasurinchi. ¿Qué decía el aviso? Nadie lo entendió. Se había perdido o no 
había comenzado la sabiduría. No se fueron. Allí siguieron, miedosos, esperando. Antes de 
que crecieran los yucales y los maizales, antes de que dieran los plátanos, llegaron los 

mashcos. No los sintieron venir, no oyeron la música de sus tambores de pieles de mono. 
De pronto, les llovieron flechas, dardos, piedras. De pronto, grandes llamaradas incendiaron 
sus casas. Antes de que supieran defenderse, los enemigos ya habían cortado muchas 



cabezas, ya se habían robado a bastantes mujeres. Y se habían llevado todas las canastas de 

sal que ellos fueron a llenar al Cerro. Los que se iban así ¿volvían o morían? Quién sabe. 
Morirían, quizá. Su espíritu se iría a dar más furia y más fuerza a sus robadores, tal vez. O 
ahí estarán todavía dando vueltas por el bosque, desamparados. 
  Quién sabe cuántos no habrán vuelto. Los flechados, los apedreados, los caídos en 
tembladera por el veneno de los dardos y por las malas mareadas. Cada vez que atacaban 
los mashcos y veía ralear a la gente, Tasurinchi señalaba el cielo: «El sol se cae, diciendo. 

Algo malo hemos hecho. Nos habremos corrompido, quedándonos tanto tiempo en un 
mismo lugar. Hay que respetar la costumbre. Hay que volver a ser puros. Sigamos 
andando». Y la sabiduría volvía, felizmente, cuando ellos iban a desaparecer. Entonces, se 
olvidaban de sus sembríos, de sus casas, de todo lo que no se pudiera guardar en las 
chuspas. Se ponían los collares, las coronas, quemaban lo demás y, tocando los tambores, 
cantando, bailando, echaban a andar. Otra vez, otra vez. Entonces, el sol se detenía en su 

caída por entre los mundos del cielo. 
  Pronto sentían que se despertaba, que se enfurecía. «Ya está calentando de nuevo la 
tierra», decían. «Estamos vivos», decían. Y ellos seguían andando.  
  Así llegaron al Cerro aquella vez, los hombres que andan. Ahí estaba. Altísimo, 
puro, subiendo, subiendo hacia el Menkoripatsa, el mundo blanco de las nubes. 
  Cinco ríos corrían bailoteando entre las piedras saladas. 

  Rodeaban el Cerro unos bosquecillos de paja amarilla, con palomitas y perdices, 
con ratoncitos juguetones y hormigas de gusto de miel. Las rocas eran de sal, el suelo era 
de sal, el fondo de los ríos era también de sal. Los hombres de la tierra llenaban las 
canastas, las chuspas, las redes, tranquilos, sabiendo que la sal nunca se acabaría. Estaban 
contentos, parece. Partían, volvían y la sal se había multiplicado. Siempre había sal para el 
que subiera a buscarla. Subían muchos. Ashaninkas, amueshas, piros, yaminahuas. Los 

mashcos subían. Todos conocían el Cerro. Nosotros llegábamos y los enemigos estaban ahí. 
No nos peleábamos. No había guerras ni cacerías, sino respeto, dicen. Eso es, al menos, lo 
que yo he sabido. Será cierto, tal vez. Igual que en las collpas, igual que en los bebederos. 
¿Acaso en esos lugares escondidos del monte, donde la tierra es salada y la van a lamer, los 
animales se pelean? ¿Quién ha visto que en una collpa el sajino embista al majaz o el 
ronsoco muerda al shimbillo? Nada se hacen. Ahí se encuentran y ahí se quedan, cada uno 

en su lugar, lamiendo tranquilamente del suelo su sal o su agua, hasta que se hartan. ¿No es 
acaso tan bueno descubrir una collpa o un bebedero? Qué fácil se caza a los animales, 
entonces. Allí están, descuidados, confiados, lamiendo. No sienten la piedra, no huyen 
cuando silba la flecha. Caen fácil. El Cerro era su collpa de los hombres, era su gran 
bebedero. Tenía su magia, quizás. Los ashaninka dicen que es sagrado, que, adentro de la 
piedra, conversan los espíritus. Tal vez sea, tal vez conversarán. Ellos llegaban con las 

canastas y las chuspas y nadie los cazaba. Se miraban nomás. Había sal y respeto para 
todos. 
  Después, ya no se podía subir más al Cerro. Después, ellos se quedaron sin sal. 
Después, al que subía lo cazaban. Amarrado, se lo llevaban a los campamentos. Eso era la 
sangría de árboles. ¡Fuerza, carajo! Después, la tierra se llenó de viracochas buscando y 
cazando hombres. Se los llevaban y ellos sangraban el árbol y cargaban el jebe. ¡Fuerza, 
carajo! Los campamentos fue peor que la oscuridad y las lluvias, parece, peor que cuando 

el daño y los mashcos. Tuvimos muchísima suerte. ¿No estamos andando? Eran astutos los 
viracochas, dicen. Sabían que la gente subiría con sus canastas y redes a recoger la sal del 
Cerro. Los esperaban con trampas y escopetazos. Se llevaban al que cayera. Ashaninka, 



piro, amahuaca, yaminahua, mashco. No tenían preferencias. El que cayera, si no le 

faltaban manos para sangrar el árbol, dedos para abrirle heridas, colocarle su lata y recoger 
su leche, hombros para cargar y piernas para correr con las bolas de jebe al campamento. 
Algunos se escapaban, quizás. Muy pocos, dicen. No era fácil. Más que correr, había que 
volar. ¡Muere, carajo! Al que huía, lo tumbaba el escopetazo. ¡Machiguenga muerto, 
carajo! «Es inútil huir de los campamentos, decía Tasurinchi. Los viracochas tienen su 
magia. Algo nos está pasando». 

  Algo habremos hecho. A ellos los espíritus los amparan y a nosotros nos 
abandonan. Somos culpables de algo. Mejor clavarse una espina de chambira o tomarse el 
jugo del cumo. Yéndose así, con espina o veneno, por propia voluntad, hay esperanza de 
volver. El que se va de escopetazo no vuelve, se queda flotando en el río Kamabiría, muerto 
entre los muertos, para siempre. Parecía que los hombres iban a desaparecer. Pero ¿no 
somos afortunados? Aquí estamos. Todavía andando. Siempre felices. Desde entonces ya 

no volvieron más a recoger la sal del Cerro. Ahí estará siempre, altísimo, su alma limpia, 
mirándole al sol a su cara. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  Tasurinchi, el que vive en el codo del arroyo, el que antes vivía en la laguna donde, 
al desaguarse, en la estación seca, quedan tantas charapas medio muertas, está andando. Fui 
y lo vi. Soplé el cuerno desde lejos, para anunciarle que venía a visitarlo, y, ya más cerca, 

se lo hice saber a gritos: «¡He venido! ¡He venido!». Mi lorito repitió: «¡He venido! ¡He 
venido!». No salió a recibirme y pensé que a lo mejor se había ido a vivir a otra parte y que 
mi caminata hasta allí era inútil. No. Ahí seguía su casa, junto al codo del arroyo. Me planté 
de espaldas ante ella, a esperar que me recibiera. Tuve que esperar mucho. Él estaba abajo, 
en el río, excavando un tronco para hacerse una canoa. 
  Mientras lo esperaba, estuve observando a su mujer. Ahí, cerquita, sentada junto al 

telar, teñía unas hebras de algodón con las raíces machucadas del palillo. No se levantó ni 
me miró. Siguió trabajando como si yo no hubiera llegado o fuera invisible. Tenía puestos 
más collares que la última vez. «¿Llevas tantos collares para que no se te acerquen los 
diablillos kamagarini o para que no pueda hacerte un hechizo el brujo machikanari?», le 
pregunté. Pero ella no me contestó y siguió tiñendo las hebras como si tampoco me oyera. 
Llevaba también muchos adornos en los brazos, en los tobillos y en los hombros y el pecho 

de su cushma. La corona de su cabeza era un arcoiris de plumas de huacamayo, de tucán, de 
loro, de paujil y de pavita kanari. 
  Por fin llegó Tasurinchi. «He venido», le dije. «¿Estás ahí?». «Aquí estoy», me 
respondió, contento de verme, y mi loro repitió: «estoy, estoy». Entonces, su mujer se puso 
de pie y desenrolló dos esteras para que nos sentáramos. Trajo una olla de yucas recién 
asadas, que vació en unas hojas de plátano, y una vasija de masato. También ella parecía 

contenta de verme. Estuvimos hablando hasta la luna siguiente, sin parar. 
  La mujer anda preñada y esta vez el hijo nacerá en el tiempo debido y no se irá. Se 
lo dijo un diosecillo al seripigari en la mareada. Y le hizo saber que si esta vez el hijo se 
muere antes de nacer, igual que las otras veces, será culpa de la mujer y no de un 
kamagarini. En esa mareada el seripigari averiguó muchas cosas. Las otras veces, los hijos 
nacieron muertos porque ella había tomado bebedizos para que se le murieran adentro y 
botarlos antes de tiempo. «¿Es verdad eso?», le pregunté a su mujer. Y ella me respondió: 

«No me acuerdo. Tal vez sea. Quién sabe». «Sí, es verdad», me aseguró Tasurinchi. La ha 
prevenido que si esta vez nace el hijo muerto, la matará. «Si nace muerto, me clavará un 
virote envenenado y me pondrá junto al arroyo, para que me coman los ronsocos», me 



confirmó la mujer. Se reía, no estaba asustada, más bien parecía burlándose de nosotros. 

  Le pregunté a Tasurinchi por qué quería tanto que su mujer pariera. El hijo no le 
preocupa, es ella su inquietud. «¿No es raro que todos los hijos le nazcan muertos?», dice. 
Le preguntó de nuevo, en mi delante: «¿Los echaste muertos porque tomaste bebedizo?». 
Ella le repitió lo que me había dicho: «No me acuerdo». «A veces pienso que no es una 
mujer sino una diabla, una sopai», me confesó Tasurinchi. No sólo lo de los hijos lo hace 
maliciar que tiene un alma distinta. También esas pulseras, collares, coronas y adornos que 

se pone. Y, es verdad, nunca he visto a nadie que lleve tantas cosas en el cuerpo y en la 
cushma. Quién sabe cómo puede andar con todo ese peso encima. «Mira lo que tiene 
ahora», me dijo Tasurinchi. Hizo que la mujer se acercara y fue señalando: sonajas de 
semillas, sartas de collares de huesos de perdiz, dientes de ronsoco, canillas de monito, 
colmillos de majaz, envolturas de gusano y muchas otras cosas que no me acuerdo. «Dice 
que esos collares la protegen contra el brujo malo, el machikanari, me contó Tasurinchi. 

Pero a ratos, viéndola, parece que ella fuera más bien un machikanari y estuviera 
preparando hechizo contra alguien». Ella, riéndose, dijo que no creía ser bruja ni diabla 
sino una mujer nomás, como las otras. 
  A Tasurinchi no le importaría quedarse solo, si matara a su mujer. «Es preferible, 
antes que seguir viviendo con alguien que puede robarse todos los pedazos de mi alma», me 
explicó. Pero pensaba que no sucedería, ya que, según averiguó el seripigari en la mareada, 

esta vez el hijo nacerá andando. «Tal vez sea así», le oí decir a su mujer, riéndose a 
carcajadas, sin levantar la mirada de las hebras de algodón. Están bien los dos. Andando. 
Tasurinchi me dio esta redecilla de fibras. «Para que pesques algo», me dijo. Me dio, 
también, yucas y maíz. «¿No tienes miedo de viajar solo?», me preguntó. «Los 
machiguengas siempre cruzamos el bosque acompañados, por lo que pudiéramos encontrar 
en el camino». «Yo también viajo acompañado», le respondí. «¿No estás viendo acaso a mi 

lorito?». «Lorito, lorito», repitió el lorito. 
  Le conté todo esto a Tasurinchi, el que vivía antes en el río Mitaya y vive ahora 
monte adentro del río Yavero. Pensativo, reflexionando, me comentó: «No lo comprendo. 
¿Teme que su mujer sea una sopa, porque bota niños muertos? Hasta serían diablas 
también, entonces, porque no sólo paren muertos sino, a veces, sapos y lagartijas. ¿Quién 
ha enseñado que una mujer es bruja mala cuando lleva muchos collares? Desconozco esa 

sabiduría. El machikanari es brujo malo porque sirve al soplador de los demonios, 
Kientibakori, y porque los kamagarinis, sus diablillos, lo ayudan a preparar hechizos, así 
como al seripigari, brujo bueno, los diosecillos que sopló Tasurinchi lo ayudan a curar 
daños, deshacer hechizos y descubrir la verdad. Pero tanto el machikanari como el 
seripigari se ponen collares, que yo sepa». 
  Las mujeres se echaron a reír, oyéndole. No debe ser cierto que boten niños muertos 

porque había un hormiguero de chiquillos, ahí, en la casa del Yavero. «Son muchas bocas», 
se quejaba Tasurinchi. Antes, en el río Mitaya, siempre caían peces en la red, aunque la 
tierra no fuera buena para la yuca. Pero donde se ha ido a meter ahora, remontando bien 
arriba uno de los caños que desaguan en el Yavero, no hay peces. Es un sitio oscuro, lleno 
de sapos y armadillos. Una tierra húmeda que pudre a las plantas. 
  Siempre he sabido que la carne del armadillo no se debe comer, pues el armadillo 
tiene madre impura, trae daño y el cuerpo del que la come se cubre de manchas. Pero, ahí, 

ellos la comían. Las mujeres despellejaron un armadillo y luego asaron su carne, cortada en 
trocitos. 
  Tasurinchi me metió un bocado en la boca con sus dedos. Me costó tragarlo, por la 



aprensión que sentía. 

  No parece que me haya pasado nada. Si no, no estaría aquí andando, tal vez.  
  «¿Por qué te has venido tan lejos, Tasurinchi?, le pregunté. Me ha costado 
encontrarte. Además, por esta región, ahí cerquita, viven los mashcos». «¿Estuviste por mi 
casa del Mitaya y no te diste de cara con los viracochas?», se asombró. «Están por todas 
partes, allá. Sobre todo, en la banda opuesta al lugar donde yo vivía».  
  Los forasteros empezaron a pasar por el río, subiendo y bajando, bajando y 

subiendo, hace muchas lunas. 
  Había punarunas, venidos de la sierra, y muchos viracochas. No estaban de paso. Se 
han quedado. Han hecho casas, tumbado árboles. Cazan animales a escopetazos que 
retumban en el bosque. Venían con ellos, también, algunos hombres que andan. De esos 
que viven arriba, al otro lado del Gran Pongo, esos que dejaron ya de ser hombres y son 
también algo viracochas por la manera como se visten y hablan. Venían a ayudarlos, allá, 

en el Mitaya. Llegaron a visitar a Tasurinchi. Querían convencerlo de que se fuera a 
trabajar con ellos rozando el monte y cargando piedras para un camino que están abriendo, 
pegado al río. «No te harán nada», lo animaban, diciéndole. «Trae también a las mujeres, 
para que te preparen la comida. Míranos a nosotros: ¿nos han hecho algo, acaso? Ya no es 
como la sangría de árboles. Entonces, sí, esos viracochas eran diablos, querían 
desangrarnos como a los árboles, querían robarse nuestras almas. Ahora es distinto. Con 

estos, trabajas el tiempo que quieras. Te dan comida, te dan cuchillo, te dan machete, te dan 
arpón para pescar. Si te quedas, puedes tener una escopeta». 
  Los que habían sido hombres parecían contentos, tal vez. «Somos gentes 
afortunadas», diciendo. «Míranos, tócanos. ¿No quieres serlo tú también? Aprende, pues. 
Haz como nosotros, pues». Tasurinchi se dejó convencer. «Bueno», les dijo, «iré a ver». Y, 
cruzando el río Mitaya, los acompañó al campamento de los viracochas. Ahí mismo, 

llegando, descubrió que había caído en una trampa. Estaba rodeado de diablos. ¿Cómo te 
diste cuenta, Tasurinchi? Porque el viracocha que le estaba explicando, de una manera 
difícil de entender, lo que quería que hiciera, de pronto, sin más, le mostró la suciedad de su 
alma. ¿Y cómo, Tasurinchi? ¿Qué pasó, pues? Le estaba preguntando: «¿Eres buen 
machetero?»… y se calló de golpe, la cara desfigurada, fruncida. Abrió mucho la boca y 
¡achiss!, ¡achiss!, ¡achiss! Tres veces seguidas, parece. Los ojos se le mojaron, rojos como 

candelas. Tasurinchi nunca había tenido tanto miedo, antes. «Estoy viendo a un 
kamagarini», pensó. «Esa es su cara, ese su ruido. Hoy mismo he de morir». Pensando «es 
diablo, diablo» sintió que la piel se le llenaba de gotitas, como si saliera del agua. El frío le 
hizo crujir los huesos y se vio por dentro, igual que en la mareada. Tuvo que hacer el mayor 
esfuerzo de su vida, dice, para moverse. Las piernas no le respondían de tanto temblar. 
Pudo, al fin. El viracocha estaba hablando de nuevo, sin saber que se había delatado. Un 

chorrito de moco verde le corría de los huecos de su nariz. Hablaba como si no hubiera 
pasado nada, hablaba como hablo yo ahora. Se asombró, seguro, al ver que Tasurinchi salía 
corriendo y lo dejaba con la palabra en la boca. Los que habían sido hombres y estaban por 
allí, trataron de atajarlo. «No te asustes, no te pasará nada», lo engañaban. «Es estornudo, 
nomás. A ellos no los mata. Tienen su medicina». Tasurinchi se subió a su canoa, 
disimulando: «Sí, bueno, he de volver, ya regresaré, espérenme». Todavía le chocaban sus 
dientes, parece. «Son diablos», pensaba. «Hoy he de morir, tal vez». 

  Apenas estuvo en la otra orilla, reunió a las mujeres y a los hijos. «Ha llegado el 
daño, estamos rodeados de kamagarinis», les anunció. «Tenemos que irnos lejos. Vámonos, 
quizá no sea tarde, quizá podamos andar todavía». Así lo hicieron y ahora viven en ese 



caño, monte adentro del río Yavero. Los viracochas no llegarán hasta allí, según él. 

Tampoco los mashcos, ni siquiera ellos se acostumbrarían en un sitio así. «Sólo los 
hombres que andan podemos vivir en lugares como este», decía, orgulloso. Estaba contento 
de verme. «Temí que nunca vendrías a visitarme hasta aquí», decía. Las mujeres, mientras 
se escarbaban los pelos la una a la otra, repetían: «Suerte que escapáramos, qué sería de 
nuestras almas si no». 
  Parecían contentas de verme, también. Comimos, bebimos y conversamos muchas 

lunas. No querían que me fuera. «Cómo te vas a ir, pues», decía Tasurinchi, «todavía no 
has terminado de hablar. Habla, habla, te queda mucho por decirme». Por él, me tendría aún 
en el Yavero, hablando. 
  * * * 
  No ha terminado de hacerse su casa todavía. Pero ya limpió el terreno y cortó los 
palos y las hojas y preparó los manojos de paja para el techo. Tuvo que ir a traerlas de 

abajo, porque donde está no hay palmeras ni paja. Un muchacho que quiere casarse con una 
de sus hijas está viviendo allí, cerca, y ayuda a Tasurinchi a buscar una tierra en la parte 
más alta, para sembrar la yuca. Abundan los escorpiones y los están haciendo irse, 
fumándoles los huecos de sus escondrijos. También hay muchos murciélagos, por la noche; 
ya mordieron a uno de los chiquillos que, en el sueño, se alejó de la fogata. Dice que los 
murciélagos de allí salen a buscar comida hasta con lluvia, algo que no se ha visto en otra 

parte. Es una tierra donde los animales tienen diferentes costumbres, esa del Yavero. 
«Todavía estoy conociéndolas», me dijo Tasurinchi. «La vida se vuelve difícil cuando uno 
cambia de sitio», le comenté. «Así es», me repuso. «Menos mal que sabemos andar. Menos 
mal que hemos estado andando tanto tiempo. Menos mal que siempre estuvimos 
cambiándonos de sitio. ¡Qué sería de nosotros si fuéramos de esos que no se mueven! 
Habríamos desaparecido quién sabe adónde. Así ocurrió a muchos, durante la sangría de 

árboles. No hay palabras para decir qué afortunados somos». 
  «Cuando vuelvas a visitar a Tasurinchi recuérdale que es diablo el que hace ¡achiss! 
y no la mujer que pare niños muertos o se pone muchos collares de chaquira», se burló 
Tasurinchi, haciendo reír a las mujeres. Y me contó esta historia que ahora les voy a contar. 
Ocurrió hace muchas lunas, cuando los primeros Padres Blancos comenzaron a aparecer 
por este lado del Gran Pongo. 

  Ellos ya estaban viviendo del otro, allá arriba. Tenían sus casas en Koribeni y 
Chirumbia pero no habían venido por acá, río abajo. El primero que cruzó el Gran Pongo se 
fue al río Timpía sabiendo que allá había gente que anda. Había aprendido a hablar. 
Hablaba, parece. Se entendía lo que quería decir. Hacía muchas preguntas. Allí se quedó. 
Lo ayudaron a limpiar el terreno, a levantar su casa, a abrir chacra. Se iba y volvía. Traía 
comida, anzuelos, machetes. Los hombres que andan se llevaban bien con él. Parecían 

contentos. El sol estaba en su sitio, tranquilo. Pero al regresar de uno de sus viajes, el Padre 
Blanco ya había cambiado de alma, aunque su cara fuera la misma. Se había vuelto 
kamagarini y traía daño. Pero nadie se daba cuenta, y, por eso, nadie echó a andar. Habían 
perdido la sabiduría, quizás. Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  El Padre Blanco estaba tumbado en su estera y lo veían hacer muecas. ¡Achiss! 
¡Achiss! Cuando se acercaban a preguntarle «¿Qué tienes? ¿Por qué tuerces así la cara? 
¿Qué son esos ruidos?», respondía: «No es nada, ya va a pasar». El daño se había metido en 

el alma de todos. Niños, mujeres, ancianos. Y también, dicen, los huacamayos, los paujiles, 
los cerditos monteses, las perdices, todos los animales que tenían. Ellos también: ¡Achiss! 
¡Achiss! Se reían, al principio. Creían que era como una mareada alegre. Se golpeaban el 



pecho y se empujaban, jugando. Y, torciendo sus caras: ¡Achiss! Les salía el moco de sus 

narices, les salía la baba de sus bocas. Escupían y se reían. Pero ya no podían echarse a 
andar. Había pasado el tiempo. Ya sus almas, rotas en pedazos, habían comenzado a salirse 
de sus cuerpos por el alto de sus cabezas. Sólo les quedaba resignarse a lo que sucedería. 
  Sentían como si adentro del cuerpo les hubieran encendido fogatas. Ardían, 
llameando. Se bañaban en el río pero el agua, en vez de apagar el fuego, lo aumentaba. 
  Después sentían un frío terrible, como si hubieran recibido el aguacero toda la 

noche. Aunque el sol estaba ahí, mirando con su ojo amarillo, ellos temblaban, mareados, 
asustados, no viendo lo que veían, sin reconocer lo conocido. Rabiaban, adivinando que 
tenían el daño metido adentro, como el pique en la uña. No habían entendido el aviso, no 
echaron a andar al primer ¡achiss! del Padre Blanco. Murieron hasta los piojos, parece. Las 
hormigas, los escarabajos y las arañas que pasaban por ahí también murieron, dicen. Nunca 
nadie ha vuelto a vivir en ese lugar del río Timpía. Aunque ya no se sabe bien cuál es, 

porque el monte lo tapó todo de nuevo. No conviene pasar por ahí, mejor dar un rodeo, 
evitándolo. Se reconoce por un humito blanco que hiede y unos silbidos hirientes. ¿Que si 
las almas de los que se van así, vuelven? Quién sabe. Quizá vuelvan. O, quizá, se quedan 
flotando en el Kamabiría, camino de agua de los muertos. 
  Yo estoy bien. Andando. Ahora estoy bien. Estuve con daño hace algún tiempo y 
creí que había llegado la hora de armar mi refugio de ramas junto al río. Iba camino de la 

casa de Tasurinchi, el ciego, el que vive por el rumbo del Cashiriari. De repente, se me fue 
saliendo todo, mientras andaba. Sólo me di cuenta cuando me vi las piernas manchadas. 
¿Qué daño es este? ¿Qué se ha metido dentro de mi cuerpo? Seguí andando, pero todavía 
faltaba mucho para llegar al Cashiriari. Cuando me senté a descansar, me vino la 
tembladera. Estuve viendo qué podía hacer, ojeando los alrededores. Por fin, encontré un 
árbol de floripondio y le arranqué todas las hojas que pude. Hice cocimiento y me salpiqué 

el cuerpo. Entibié otra vez el agua de la vasija y le metí, calentada al rojo, la piedra que me 
había dado el seripigari. Respiré su vaho hasta que me vino el sueño. Estuve así muchas 
lunas, quién sabe cuántas, tumbado sobre la estera, sin fuerzas para andar, sin fuerzas ni 
siquiera para sentarme. Se me paseaban las hormigas por el cuerpo y yo no las botaba; 
cuando alguna se acercaba mucho a mi boca me la tragaba y esa fue toda mi comida. Entre 
sueños, oía al lorito, llamándome: «¡Tasurinchi! ¡Tasurinchi!». Medio dormido medio 

despierto y siempre muerto de frío. Sentía una gran tristeza, quizás. 
  En eso, se aparecieron unos hombres. Les vi las caras encima de mí, agachándose 
para mirarme. Uno me movió con su pie y yo no podía hablarle. No eran hombres que 
andan. No eran mashcos tampoco, felizmente. Ashaninka, más bien, creo, porque pude 
entender algo de lo que decían. Estuvieron observándome, haciéndome preguntas que yo no 
tenía fuerzas para contestar, aunque las oía, lejos. Me pareció que discutían sobre si yo sería 

un kamagarini. También, qué se debe hacer cuando uno se encuentra a un diablillo en el 
bosque. Discutían. Uno dijo que les traería daño el haber visto alguien como yo en su 
camino y que lo prudente era matarme. No se ponían de acuerdo. Conversaron y 
reflexionaron mucho rato. Al fin, decidieron tratarme bien, para mi suerte. Me dejaron unas 
yucas y como vieron que no tenía fuerzas para cogerlas, uno de ellos me metió un trozo a la 
boca. No era veneno. Era yuca. Envolvieron las otras en una hoja de plátano y me la 
pusieron en esta mano. A lo mejor soñé todo eso. No lo sé. Pero, después, cuando me sentí 

mejor y me volvieron las fuerzas, ahí estaban las yucas. Me las comí y también comió el 
lorito. Pude reanudar el viaje. Iba despacio, parándome cada ratito a descansar. 
  Cuando llegué donde Tasurinchi, el ciego, el del río Cashiriari, le conté lo que me 



había pasado. Me echó humo y me preparó cocimiento de tabaco. «Lo que te pasó fue que 

tu alma se dividió en muchas», me explicó. «El daño entró en tu cuerpo, porque algún 
machikanari te lo mandó o porque, de puro desprevenido, te cruzaste en su camino. Tu 
cuerpo es la cushma del alma, nomás. Su envoltura, como la del gusano. Ya adentro el 
daño, el alma trató de defenderse. Dejó de ser una y se convirtió en muchas, para confundir 
al daño. Este se robó las que pudo. Una, dos, varias. No se llevaría muchas porque te 
habrías ido del todo. Estuvo bien que te dieran un baño con agua de tohé y que aspiraras su 

vaho. Pero debiste hacer algo más astuto. Frotarte con tintura de achiote el alto de tu 
cabeza, hasta que quedara bien rojo. Entonces, el daño no hubiera podido salir de tu cuerpo 
con su cargamento de almas. Por ahí es por donde sale, esa es su puerta. El achiote le cierra 
el camino. Al sentirse prisionero, adentro, pierde su fuerza y se muere. En el cuerpo es 
igual que en las casas. ¿Los diablos que entran a las casas no se roban las almas 
escapándose por la parte más alta, por su coronilla del techo? ¿Para qué tejemos con tanto 

cuidado esa madera, en su alto del techo? Para que el diablo no pueda escaparse, llevándose 
las almas de los que duermen. Igual con el cuerpo, pues. Te sentiste débil por las almas que 
perdiste. Pero ellas ya han vuelto a ti de nuevo y por eso estás aquí. Se le escaparían a 
Kientibakori, aprovechando un descuido de sus kamagarinis. Regresarían a buscarte, ¿no 
eres su casa de ellas?, y te encontrarían allí, en el mismo sitio, boqueando, moribundo. 
Entraron a tu cuerpo y renaciste. Ahora, adentro de ti, ya todas las almas se juntaron. Ahora 

son de nuevo una sola». 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  * * * 
  Tasurinchi, el ciego, el que vive por el Cashiriari, está bien. Aunque no ve casi nada 
la mayor parte del tiempo, puede limpiar su chacra. Anda. Dice que en la mareada ahora ve 
más cosas que antes de quedarse ciego. Será una suerte lo que le ha pasado, tal vez. Eso 

cree. Está domesticando las cosas de manera que su ceguera les cause el menor daño a él y 
a los suyos. Su hijo menor, el que gateaba la última vez que fui a verlo, se ha ido. Le picó 
una víbora en la pierna. Cuando se dieron cuenta, Tasurinchi preparó cocimiento e hizo lo 
que pudo para salvarlo, pero ya había pasado mucho tiempo. Fue cambiando de color, se 
volvió negro como el huito y se fue. 
  Pero sus padres tuvieron la alegría de verlo una vez más. 

  Ocurrió así. 
  Fueron donde el seripigari y le dijeron que estaban muy apenados con la partida del 
niño. Le rogaron: «Averigua qué ha sido de él, en cuál de los mundos está, diciéndole. Y 
pídele que vuelva a visitarnos siquiera una vez». El seripigari así lo hizo. Su alma, en la 
mareada, guiada por un saankarite, viajó hasta el río de los espíritus puros, el Meshiareni. 
Allí encontró al niño. Los saankarite lo habían bañado, había crecido, tenía una casa y 

pronto tendría también una esposa. Contándole lo tristes que se habían quedado sus padres, 
el seripigari lo convenció de que volviera a esta tierra a hacerles una última visita. Lo 
prometió y lo cumplió. 
  Tasurinchi, el ciego, dice que en la casa del Cashiriari se presentó de pronto un 
joven, vestido con una cushma nueva. Todos lo reconocieron, a pesar de que ya no era niño 
sino un joven. Tasurinchi, el ciego, supo que era él por el perfume que despedía. Se sentó 
entre ellos y probó un bocado de yuca y unas gotas de masato. Les estuvo contando su 

viaje, desde que su alma se escapó de su cuerpo por el alto de la cabeza. Estaba oscuro pero 
él pudo reconocer la entrada de la cueva por donde se baja al río de las almas muertas. Se 
echó al Kamabiría y flotó en las aguas espesas, sin hundirse. No necesitaba mover los pies 



ni las manos. La corriente, plateada como telaraña, lo llevaba, despacio. A su rededor, otras 

almas viajaban también por el Kamabiría, río ancho a cuyas orillas, tal vez, hay rocas más 
escarpadas que las del Gran Pongo. Por fin llegó al lugar donde las aguas se dividen, 
arrastrando por su despeñadero de cascadas y remolinos a los que bajan al Gamaironi, a 
sufrir. La misma corriente del río iba separando a unos de otros. Aliviado, el hijo de 
Tasurinchi, el ciego, sintió que las aguas lo apartaban del despeñadero; feliz, supo que él 
seguiría viajando por el Kamabiría, con los que iban a subir, por el río Meshiareni, hasta el 

mundo de más arriba, el mundo del sol, el Inkite. Para llegar allá, viajó mucho todavía. 
Tuvo que pasar por el fin de esta tierra, el Ostiake, donde desaguan todos los ríos. Es una 
región pantanosa, llena de monstruos; Kashiri, la luna, baja a veces a urdir allí sus 
fechorías. 
  Esperaron a que el cielo estuviera limpio de nubes y que las estrellas se reflejaran en 
las aguas, nítidas. Entonces, el hijo de Tasurinchi pudo ascender con sus compañeros de 

viaje, por el Meshiareni, que es una escalera de luceros, hasta el Inkite. Los saankarites lo 
recibieron con una fiesta. Comió un fruto de sabor dulce que lo hizo crecer y le mostraron 
la casa donde viviría. Ahora, al regresar, le tendrían preparada una esposa. Estaba contento, 
parece, en el mundo de más arriba, No se acordaba de la picadura de la víbora.  
  «¿No extrañas nada de esta tierra?», le preguntaron sus parientes. Sí, algo. La dicha 
que sentía cuando su madre le daba de mamar. Y entonces, me contó el ciego del 

Cashiriari, pidiendo permiso para hacerlo, el joven se acercó a su madre, le abrió la cushma 
y con mucha delicadeza le chupó los pechos, como hacía de recién nacido. ¿Le salió a ella 
su leche? Quién sabe. Pero él se sintió dichoso, quizá. Se despidió de ellos, contento. 
  Se fueron también las dos hermanas más jóvenes de la mujer de Tasurinchi. A una 
la pillaron unos punarunas que se aparecieron por el rumbo del Cashiriari y la tuvieron 
cocinándoles y usándola como mujer, muchas lunas. Era el período en que debía estar pura, 

con los cabellos recortados, sin comer, sin hablar con nadie y sin que su marido la tocara. 
Dice Tasurinchi que él no la avergonzó por lo que le había pasado. Pero ella se atormentaba 
con su suerte. «Ya no merezco que nadie me hable, diciendo. No sé, tampoco, si merezco 
vivir». A la anochecida, se fue despacito hasta la orilla, hizo su cama con ramitas y se clavó 
una espina de chambira. «Estaba tan triste que yo maliciaba que haría eso», me dijo 
Tasurinchi, el ciego. La envolvieron en dos cushmas para que no la picoteen los buitres y, 

en vez de soltarla en una canoa en medio del río o enterrarla, la han colgado en lo alto de un 
árbol. De una manera muy sabia, pues a sus huesos los lamen los rayos del sol mañana y 
tarde. Tasurinchi me mostró dónde y yo me asombré. «¡Qué alto! ¿Cómo pudiste llegar 
hasta allí?». «No tendré vista, pero para trepar al árbol no se necesitan ojos sino piernas y 
brazos, y los míos están todavía fuertes», me respondió. 
  La otra hermana de la mujer de Tasurinchi, el ciego del Cashiriari, se cayó de una 

quebrada, regresando del yucal. Tasurinchi la había mandado a revisar las trampas que 
pone alrededor de la chacra y en las que, dice, siempre caen los agutís. Se pasaba la mañana 
y ella no volvía. La salieron a buscar y la encontraron al fondo de la quebrada. Se había 
rodado, resbalando tal vez, o por un derrumbe bajo sus pies. Pero a mí me sorprendió. No 
es un barranco profundo. Cualquiera podría saltar o rodar hasta el fondo, sin matarse. Ella 
murió antes, tal vez, y su cuerpo vacío, sin alma, rodaría quebrada abajo. Tasurinchi, el 
ciego del Cashiriari, dice: «Siempre pensamos que esa muchacha se iría sin explicación». 

Se pasaba la vida canturreando unas canciones que nadie había oído. Tenía arrebatos raros, 
hablaba de sitios desconocidos, y, al parecer, los animales le contaban secretos cuando no 
había nadie cerca para escucharlos. Esos son indicios de que uno se va a ir pronto, según 



Tasurinchi. «Ahora que se fueron esas dos, hay más comida para repartir, qué suerte 

tenemos», bromeaba. 
  * * * 
  Ha enseñado a sus hijos más pequeños a cazar. Los tiene practicando todo el día, 
por lo que pueda ocurrirle. Les pidió que me mostraran lo que habían aprendido. Es cierto, 
ya manejan el arco y el cuchillo, aun los que empiezan a andar. También son diestros 
haciendo trampas y pescando. «Como puedes ver, no les faltará que comer», me dijo 

Tasurinchi. Me gusta el ánimo que tiene. Es un hombre al que nada entristece. Estuve 
varios días con él, acompañándolo a poner sus anzuelos, a armar sus trampas, y lo ayudé a 
limpiar su chacra. Trabajaba doblado en dos, arrancando la hierba, como si sus ojos vieran. 
También fuimos a una cocha donde hay súngaros, pero nada pescamos. No se cansaba de 
escucharme. Me hacía repetir las mismas historias: «Así, cuando te vayas, volveré a 
contarme yo mismo lo que ahora me cuentas», diciendo. 

  «Qué miserable debe ser la vida de los que no tienen, como nosotros, gentes que 
hablen, reflexionaba. Gracias a lo que cuentas, es como si lo que ha pasado volviera a pasar 
muchas veces». A una de sus hijas, que se durmió mientras yo hablaba, la despertó de un 
golpe: «Escucha, no desperdicies estas historias, criatura, diciéndole. Conoce las maldades 
de Kientibakori. Aprende los daños que nos han hecho y nos pueden hacer todavía sus 
kamagarinis». 

  Ahora sabemos muchas cosas de Kientibakori que, ellos, antes, no sabían. Sabemos 
que tiene muchos intestinos, como el renacuajo inkiro. Sabemos que nos odia a los 
machiguengas. Ha tratado de destruimos muchas veces. Sabemos que él sopló todo lo malo 
que existe, desde los mashcos hasta el daño. Las rocas filudas, las nubes oscuras, la lluvia, 
el barro, el arcoiris, él los sopló. Y los piojos, las pulgas, los piques, las culebras y las 
víboras venenosas, los ratones y los sapos. Él sopló las moscas, los mosquitos, los 

zancudos, los murciélagos y los vampiros, las hormigas y los gallinazos. Él sopló las 
plantas que hacen arder la piel y las que no se pueden comer; y las tierras rojas, que sirven 
para hacer vasijas pero no para plantar la yuca. Esto lo aprendí en el río Shivankoreni, por 
boca del seripigari. El que más sabe sobre las cosas y los seres soplados por Kientibakori, 
quizá. 
  La vez que estuvo más cerca de destruirnos fue esa vez. Ya no era el tiempo de la 

abundancia. Tampoco el de la sangría de árboles. Antes que este y después que aquel, 
parece. Vino un kamagarini disfrazado de gente y dijo a los hombres que andan: «Quien 
verdaderamente necesita ayuda no es el sol. Sino Kashiri, la luna, que es el padre del sol». 
Les dio sus razones, con palabras que los dejaron cavilosos. ¿El sol, tan fuerte, no hacía 
llorar a quienes se atrevían a mirarlo fijo, sin pestañear? Qué ayuda iba a necesitar, pues. 
Eso de que se caía y levantaba era maña. Kashiri, en cambio, con su luz tenue, bondadosa, 

estaba siempre luchando contra las tinieblas, en condiciones difíciles. Si la luna no 
estuviera allí, en las noches, espiando en el cielo, la oscuridad sería completa, una tiniebla 
espesa: el hombre caería en el precipicio, pisaría la víbora y no podría encontrar su canoa ni 
salir a cultivar la yuca o cazar. Viviría prisionero en un mismo sitio y los mashcos podrían 
cercarlo, flecharlo, cortarle la cabeza y robarle el alma. Si el sol se caía del todo sería 
noche, tal vez. Pero mientras hubiera luna, la noche nunca sería noche del todo, sólo 
oscuridad a medias, y la vida continuaría, tal vez. ¿No debían ayudar los hombres a Kashiri, 

más bien? ¿No era esa su conveniencia? Si lo hacían, la luz de la luna brillaría más intensa, 
y la noche sería menos noche, una penumbra buena para andar. 
  El que les decía estas cosas parecía un hombre pero era un kamagarini. Uno de esos 



que Kientibakori sopló para que vayan por este mundo sembrando desgracias. Ellos, antes, 

no lo reconocían. A pesar de que llegó en medio de una gran tormenta, como llegan 
siempre los diablillos a las aldeas. Ellos, antes, no lo entendían, quizá. Si alguien aparece 
cuando el señor del trueno está rugiendo y caen trombas de agua no es hombre, es 
kamagarini. Ahora sabemos. Ellos no lo aprendían aún. Se dejaron convencer. Y, 
cambiando sus costumbres, empezaron a hacer de noche lo que hacían antes de día y de día 
lo que hacían antes de noche. Pensando que, así, Kashiri, la luna, brillaría más. 

  Apenas asomaba su ojo del sol en el cielo se ponían bajo techo, diciéndose unos a 
otros: «Es hora de descansar», «Es hora de prender las fogatas», «Es hora de sentarse a 
escuchar al que habla». Así lo hacían: descansaban con el sol o se reunían a oír al hablador 
hasta que empezaba a oscurecer. Entonces, desperezándose, decían: «Ha llegado el 
momento de vivir». De noche viajaban, de noche cazaban, de noche construían sus 
viviendas y de noche rozaban el monte y limpiaban de hierbas y malezas los yucales. 

  Se fueron acostumbrando al nuevo modo de vida. Tanto, que ya no resistían estar al 
aire libre a las horas de luz. El calor del sol les hacía arder la piel y el fuego de su ojo los 
cegaba. Frotándose, decían: «No vemos, qué terrible es esta luz, la odiamos». En cambio, 
en la noche, sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y veían en ella como ustedes y 
yo durante el día. Decían: «Era cierto, Kashiri, la luna, nos agradece la ayuda que le 
prestamos». Empezaron a llamarse, ya no hombres de la tierra, ya no hombres que andan, 

ya no hombres que hablan. Sino los hombres de la tiniebla. 
  Todo estaba muy bien, tal vez. Parecían contentos, quizás. La vida transcurría sin 
ocurrencias. Se sentían serenos. Los que se iban, volvían, y, mal que mal, no les faltaba la 
comida. «Fuimos sabios haciendo lo que hicimos», decían. Estaban equivocados, parece. 
Habían perdido la sabiduría. Todos se estaban volviendo kamagarinis, pero no lo 
sospechaban. Hasta que empezaron a sucederles ciertas cosas. A Tasurinchi, un buen día, le 

amanecieron escamas y una cola donde tenía los pies. Parecía una enorme carachama. Sí, 
ese pez que vive en el agua y en la tierra, ese pez que nada y anda. Arrastrándose con 
dificultad fue a meterse a la cocha, murmurando apesadumbrado que no podía soportar la 
vida en la tierra, pues echaba de menos el agua. A Tasurinchi, al despertarse, unas lunas 
después, le habían salido alas en el sitio de los brazos. Dio un pequeño salto y vieron que se 
elevaba y desaparecía sobre los árboles, aleteando como picaflor. A Tasurinchi le creció 

una trompa y sus hijos, desconociéndolo, gritaron desaforados: «Un sajino, comámonoslo». 
Cuando trató de decirles quién era, emitió un ronquido y gruñó. Tuvo que escapar, trotando. 
Torpe trotaba en sus cuatro patas que apenas si sabía usar, perseguido por la gente 
hambrienta que le tiraba flechas y piedras, «Cojámoslo, cacémoslo», diciendo. 
  Esta tierra se fue quedando sin hombres. Unos se volvían pájaros, otros peces, otros 
tortugas, otros arañas, y se iban a hacer la vida de los diablillos kamagarinis. «Qué nos está 

pasando, qué desgracias son estas», se preguntaban, aturdidos, los sobrevivientes. Estaban 
miedosos y ciegos, no se daban cuenta. Una vez más, se había perdido la sabiduría. 
«Vamos a desaparecer», se lamentaban. Tristes, tal vez. Entonces, en medio de tanta 
confusión, los mashcos les cayeron encima e hicieron una gran matanza. Les cortaron las 
cabezas a muchos y se llevaron sus mujeres. Parecía que las catástrofes no terminarían 
nunca. Entonces, en su desesperación, a uno se le ocurrió: «Vamos a visitar a Tasurinchi». 
  Era un seripigari ya viejo, que vivía solo, por el río Timpía, detrás de una cascada. 

Los escuchó sin decir nada. Fue con ellos hasta el lugar donde vivían. Con sus ojos 
legañosos contempló el desamparo y el desorden que reinaban en el mundo. Ayunó varias 
lunas, mudo, reconcentrado, meditando. Preparó los cocimientos para la mareada. Machacó 



tabaco verde en el batán, estrujó las hojas sobre un cernidor, echó agua y puso a hervir la 

vasija hasta que el cocimiento espesó y eructó. Machacó la raíz del ayahuasca, exprimió su 
jugo pardo, lo hirvió y dejó que se enfriara. Apagaron la fogata, rodearon la casa con hojas 
de plátano para que la oscuridad fuera completa. El seripigari los fumó uno por uno a todos 
y cantó, y ellos le respondieron, cantando. Luego, tomó sus cocimientos, siempre cantando. 
Ellos aguardaban, anhelantes. Él seguía agitando su manojo de hojas y cantando. No 
entendían lo que decía. Por fin, ya vuelto espíritu, vieron su sombra escalar el palo del 

centro de la choza y desaparecer en el techo, por el mismo lugar por donde el diablo se 
lleva a las almas. Al poco rato, volvió. Tenía su mismo cuerpo, pero ya no era él, sino un 
saankarite. Los reprendió, furioso. Les recordó lo que habían sido, lo que habían hecho, 
tantos sacrificios desde que comenzaron a andar. ¿Cómo habían podido dejarse engañar por 
las astucias de su enemigo de siempre? ¿Cómo habían podido traicionar al sol por Kashiri, 
la luna? Al cambiar su manera de vivir, perturbaron el orden del mundo, desorientando a 

las almas de los que se fueron. En la oscuridad en la que se movían, las almas no los 
reconocían, no sabían si estaban erradas. Por eso ocurrían las desgracias, quizás. Los 
espíritus de los que se iban y volvían, confundidos con los cambios, se iban de nuevo. 
Erraban por el bosque, huérfanos, gimiendo en el viento. A los cuerpos abandonados, sin el 
sustento de las almas, el kamagarini se les metía adentro para corromperlos; por eso les 
salían plumas, escamas, hocicos, garras, aguijones. Pero todavía estaban a tiempo. La 

disolución y la impureza las había traído un diablo, viviendo entre ellos vestido de hombre. 
Salieron en su busca, decididos a matarlo. Pero el kamagarini ya había huido al fondo del 
bosque. Ellos, entonces, comprendieron. Avergonzados, volvieron a hacer lo que habían 
hecho antes, hasta que el mundo, la vida, fueron lo que eran y debían ser. Apenados, 
arrepentidos, echaron a andar. ¿No debe hacer cada cual lo que le corresponde? ¿No les 
tocaba a ellos andar, ayudando al sol a levantarse? Su obligación la han cumplido, tal vez. 

¿Nosotros la estamos cumpliendo? ¿Andamos? ¿Vivimos? 
  Entre todas las clases de kamagarinis que sopló Kientibakori, el peor de los 
diablillos es el kasibarenini, parece. Pequeñito como niño, si asoma con su cushma color 
tierra por algún lugar, es porque allí hay algún enfermo. Quiere apoderarse de su alma para 
impulsarlo a hacer crueldades. Por eso no hay que dejar a los enfermos ni un momento 
solos. Basta un pequeño descuido para que el kasibarenini haga de las suyas. Tasurinchi 

dice que eso le pasó a él. Ese que ha vuelto, ese que está viviendo ahora por el río Camisea. 
Tasurinchi. Según él, un kasibarenini tuvo la culpa de lo que le ocurrió allá en 
Shivankoreni, donde todavía la gente rabia recordándolo. Fui a verlo, a la playita del 
Camisea donde ha hecho su casa. Se asustó al verme aparecer. Cogió su escopeta. «¿Vienes 
a matarme?», diciendo. «Cuidado, mira lo que tengo en las manos». No estaba rabioso sino 
triste. «Vengo a visitarte», lo tranquilicé. «Y a hablarte, si me quieres oír. Si prefieres que 

me vaya, me iré». «Cómo no voy a querer que me hables», me respondió, extendiendo dos 
esteras. «Ven, ven. Cómete toda mi comida, llévate todas las yucas que tengo. Todo es 
tuyo». Se quejó amargamente de que no le permitan regresar a Shivankoreni. Se acerca y 
sus antiguos parientes le salen al encuentro con flechas y piedras, gritándole: «Diablo, 
maldito diablo». 
  Además, han pedido a un brujo malo, un machikanari, que le haga daño. Tasurinchi 
lo sorprendió metiéndose a ocultas en su casa, de noche, para robarse una mecha de sus 

pelos, o alguna cosa suya, y poder hacerlo enfermar y morir de muerte horrible. Hubiera 
podido matar al machikanari, pero sólo lo hizo correr, disparando un escopetazo al aire. Eso 
prueba, según él, que su alma está de nuevo pura. «No es justo que me tengan tanto odio», 



dice. Me contó que fue donde Tasurinchi, río arriba, llevándole comida y regalos. 

Ofreciéndose a abrirle una chacra nueva en el monte, le pidió que le diera como mujer a 
cualquiera de sus hijas. Tasurinchi lo insultó: «Liendre, caca, falso, cómo te atreves a venir 
por acá, te he de matar ahora mismo». Y había intentado machetearlo. 
  Se quejó, llorando, de su suerte. Dijo que no era verdad que fuera un diablo 
kasibarenini disfrazado de hombre. Lo habría sido por un tiempo, tal vez, antes. Pero, 
ahora, es igual a cualquiera de los machiguengas de Shivankoreni que no lo dejan 

acercarse. Su desgracia empezó aquella vez que tuvo el daño. Estaba tan flaco y tan débil 
que no podía levantarse de la estera. Tampoco podía hablar; abría la boca y no le salía la 
voz. «Me estaré volviendo pez», parece que pensaba. Pero veía y entendía lo que ocurría a 
su alrededor, en las otras viviendas de Shivankoreni. Se asustó mucho cuando advirtió que, 
todos, en la casa, se quitaban las pulseras y los adornos de muñecas, brazos y tobillos. Los 
oía diciendo: «Se va a morir pronto. Pero, antes de irse, su espíritu se sacará las venas y con 

ellas, cuando estemos durmiendo, nos amarrará por las partes del cuerpo donde teníamos 
adornos». Él quería tranquilizarlos, decirles que nunca haría eso con ellos y que tampoco 
estaba muriéndose. Pero no le salía la voz. Y, en eso, lo divisó, bajo la lluvia. Merodeaba 
por el pueblo, haciéndose el inocente. Era un niño con una cushma color tierra y parecía 
entretenido jugando con unas semillas de floripondio e imitando con su mano el revolotear 
de un colibrí. A Tasurinchi no se le ocurrió que podía ser un diablillo. Por eso, no se alarmó 

cuando sus parientes partieron a pescar rumbo a la cocha. Entonces, cuando lo vio solo, el 
kasibarenini se transformó en hormiga y se metió en el cuerpo de Tasurinchi por el 
huequito de la nariz por donde se aspira el jugo del tabaco. Ahí mismo se sintió curado del 
daño que tenía, ahí mismo le volvieron las fuerzas y engordó. Pero sintió, también, un 
impulso irresistible de hacer lo que hizo. Y, sin más, corriendo, aullando, golpeándose el 
pecho como un mono, empezó a quemar las viviendas de Shivankoreni. Dice que no era él, 

sino el diablillo, el que encendía la paja y esparcía las candelas de un lado a otro, rugiendo 
y brincando, feliz. Tasurinchi se acuerda del griterío de los loros y de la sofocación que 
sentía, entre las nubes de humo, mientras adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda, todo 
ardía. Si no hubieran llegado los demás, hoy, Shivankoreni no existiría. Dice que apenas 
vio venir a la gente se arrepintió de lo que había hecho. Tuvo que escaparse, asustadísimo, 
diciéndose: «Qué me está pasando». Querían matarlo, lo perseguían gritándole: «Diablo, 

diablo». 
  Pero, según Tasurinchi, eso es historia vieja. El diablillo que le hizo prender fuego a 
Shivankoreni se lo chupó un seripigari de Koribeni: se lo sacó por la axila y lo vomitó, 
después. Tasurinchi lo vio: tenía la forma de un huesito blanco. Dice que, desde entonces, 
él es de nuevo como yo o como cualquiera de ustedes. «¿Por qué crees que no me dejan 
vivir en Shivankoreni?», me preguntó. «Porque desconfían de ti», le expliqué. «Todos se 

acuerdan de ese día que te curaste sólo para quemar sus casas. Y, además, saben que has 
estado viviendo, allá, al otro lado del Gran Pongo, entre los viracochas». Porque Tasurinchi 
no estaba vestido con cushma, sino con camisa y pantalón. «Allá, entre ellos, me sentía un 
huérfano», me dijo. «Soñaba con volver a Shivankoreni. Y, ahora que estoy aquí mis 
parientes me hacen sentir un huérfano también. ¿Viviré siempre en una soledad así, sin 
familia? Lo único que quisiera es una mujer que ase las yucas y tenga hijos». 
  * * * 

  Estuve con él tres lunas. Es un hombre huraño y distraído que, a veces, habla solo. 
Alguien que vivió con un diablo kasibarenini adentro del cuerpo no puede volver a ser el 
que era, tal vez. «Que tú hayas venido a visitarme es el principio de un cambio, quizás», me 



dijo. «¿Crees que dentro de poco los hombres que andan me permitirán andar con ellos?». 

Quién sabe, le respondí. «No hay nada más triste que sentirse alguien que ya no es un 
hombre», me dijo, al despedirnos. Cuando me iba por el río Camisea lo divisé, a lo lejos. Se 
había subido a una loma y me iba siguiendo con la vista. Yo me acordaba de su cara hosca, 
desamparada, pero ya no la veía. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
   

 

 IV 

 

 
  CONOCÍ la selva amazónica a mediados de 1958, gracias a mi amiga Rosita 
Corpancho. Sus funciones en la Universidad de San Marcos eran inciertas; su poder, 
inconmensurable. Merodeaba entre los profesores sin ser uno de ellos y todos hacían lo que 
Rosita les pedía; gracias a sus artes, las legañosas puertas de la administración se abrían y 
los trámites se facilitaban. 

  –Hay un sitio en una expedición por el Alto Marañón, organizada por el Instituto 
Lingüístico para un antropólogo mexicano –me dijo, un día que me la crucé en el patio de 
Letras–. ¿Quieres ir? 
  Yo había conseguido por fin la ansiada beca a Europa y debía partir a España el mes 
siguiente. Pero, sin dudar un segundo, acepté. 
  Rosita es loretana y, si uno presta atención, todavía advierte en ella un resabio del 

tantito sabroso de los peruanos del Oriente. Era –lo sigue siendo, sin duda protectora y 
promotora del Instituto Lingüístico de Verano, una institución que, en los cuarenta años de 
vida que lleva en el Perú, ha sido objeto de virulentas controversias. Entiendo que ahora, 
mientras escribo estas líneas, hace sus maletas para marcharse del país. No porque lo hayan 
echado (estuvo a punto de ocurrirle cuando la dictadura del General Velasco); de motu 
proprio, porque considera que ha cumplido la misión que lo llevó a Yarinacocha, su base de 

operaciones, a orillas del Ucayali, a unos diez kilómetros de Pucallpa, y, desde allí, lo 
extendió prácticamente por todos los repliegues y vericuetos de la Amazonía.  
  ¿En qué consiste la misión del Instituto? Según sus enemigos, es un brazo del 
imperialismo norteamericano, que, bajo la coartada de la investigación científica, realiza 
trabajos de inteligencia y una labor de penetración cultural neocolonialista entre los 
indígenas amazónicos. Estas acusaciones proceden, sobre todo, de la izquierda. Pero 

también son adversarios suyos algunos sectores de la Iglesia Católica –principalmente, los 
misioneros de la selva– que lo acusan de ser nada más que una falange de evangelizadores 
protestantes disfrazados de lingüistas. Entre los antropólogos, hay quienes le reprochan 
pervertir a las culturas aborígenes, tratar de occidentalizarlas e incorporarlas a una 
economía de mercado. Algunos conservadores critican la presencia del Instituto en el Perú 
por razones nacionalistas e hispánicas. Era de esos últimos mi maestro y jefe de entonces, 

el historiador Porras Barrenechea, quien, al enterarse de que yo partía en aquella 
expedición, me sermoneó: «Tenga cuidado, esos gringos tratarán de comprárselo». Para él, 
era intolerable que, por culpa del Instituto, los indígenas selváticos aprenderían 
probablemente a hablar inglés antes que español. 
  Sus amigos, como Rosita Corpancho, defendían el Instituto con argumentos 
pragmáticos. La labor de los lingüistas –estudiar las lenguas y dialectos de la Amazonía, 



establecer vocabularios y gramáticas de las distintas tribus– servía al país, y, además, por lo 

menos en teoría, estaba cautelada por el Ministerio de Educación, que debía dar el visto 
bueno a sus proyectos y recibía copias de todo el material recogido por el Instituto. 
Mientras el propio Ministerio o las Universidades peruanas no se tomaran el esfuerzo de 
hacer ese trabajo, convenía al Perú que alguien lo hiciera. De otro lado, la infraestructura 
montada por el Instituto en la Amazonía, con su flotilla de hidroaviones y su sistema de 
comunicaciones por radio entre la base de Yarinacocha y la red de lingüistas viviendo en 

las tribus, también era aprovechada por el país, ya que los maestros, funcionarios y 
militares de remotas localidades selváticas solían, y no sólo en casos de emergencia, 
recurrir a ella. 
  La controversia no ha terminado ni terminará, por supuesto. 
  Esa expedición de pocas semanas en la que tuve la suerte de participar, me causó 
una impresión tan grande que, veintisiete años después, todavía la recuerdo con lujo de 

detalles y aún escribo sobre ella. Como ahora, en Firenze. Estuvimos primero en 
Yarinacocha, conversando con los lingüistas, y, luego, a gran distancia de allí, en la región 
del Alto Marañón, recorriendo una serie de caseríos y aldeas de dos tribus de origen jíbaro: 
aguarunas y huambisas. Después, subimos hasta el Lago de Morona a visitar a los shapras. 
  Viajábamos en un pequeño hidroavión y, en ciertos lugares, en canoas indígenas, a 
través de delgados caños de aguas sumergidas bajo una vegetación tan intrincada que, en 

pleno día, parecía de noche. La fuerza y la soledad de la Naturaleza –los altísimos árboles, 
las tersas lagunas, los ríos inmutables– sugerían un mundo recién creado, virgen de 
hombres, un paraíso vegetal y animal. Cuando llegábamos a las tribus, en cambio, 
tocábamos la prehistoria. Allí estaba la existencia elemental y primeriza de los distantes 
ancestros: los cazadores, los recolectores, los flecheros, los nómadas, los irracionales, los 
mágicos, los animistas. También eso era el Perú y sólo entonces tomaba yo cabal 

conciencia de ello: un mundo todavía sin domar, la Edad de Piedra, las culturas 
mágico–religiosas, la poligamia, la reducción de cabezas (en una localidad shapra, de 
Moronacocha, el cacique Tariri nos explicó, a través de un intérprete, la complicada técnica 
de relleno y cocimientos que exigía la operación), es decir, el despuntar de la historia 
humana. 
  A lo largo de todo el recorrido, estoy seguro que pensé continuamente en Saúl 

Zuratas. Y, también, hablé mucho sobre él con su maestro, el Doctor Matos Mar, que 
formaba parte de la expedición y con quien, desde aquel viaje, nos hicimos amigos. Matos 
Mar me contó que había invitado a Saúl a venir con nosotros, pero que este se negó porque 
objetaba severamente la labor del Instituto. 
  El viaje me permitió entender mejor el deslumbramiento de Mascarita con esas 
tierras y esas gentes, adivinar la fuerza del impacto que cambió el rumbo de su vida. Pero, 

además, me dio experiencias concretas para justificar muchas de las discrepancias que, más 
por intuición que por conocimiento real del asunto, había tenido con Saúl sobre las culturas 
amazónicas. ¿Qué ilusión era aquella de querer preservar a estas tribus tal como eran, tal 
como vivían? En primer lugar, no era posible. Unas más lentamente, otras más de prisa, 
todas estaban contaminándose de influencias occidentales y mestizas. Y, además, ¿era 
deseable aquella quimérica preservación? ¿De qué les serviría a las tribus seguir viviendo 
como lo hacían y como los antropólogos puristas tipo Saúl querían que siguieran viviendo? 

Su primitivismo las hacía víctimas, más bien, de los peores despojos y crueldades. 
  En la aldea aguaruna de Urakusa, donde llegamos un atardecer, vimos, desde las 
ventanillas del hidroavión, el espectáculo acostumbrado cada vez que acuatizábamos a 



orillas de alguna tribu: el pueblo entero de hombres y mujeres semidesnudos y pintados, 

atraídos por el ruido del motor, siguiendo las evoluciones del aeroplano, mientras todos se 
iban golpeando caras y pechos con ambas manos (para espantar a los insectos). Pero, en 
Urakusa, además de cuerpos cobrizos, tetas colgantes, niños de vientres hinchados por los 
parásitos, pieles rayadas de rojo o de negro, nos esperaba un espectáculo que nunca olvidé: 
el de un hombre recientemente torturado. Se trataba del cacique del lugar, llamado Jum. 
  Una expedición de blancos y mestizos de Santa María de Nieva, una factoría a 

orillas del río Nieva, donde también estuvimos, alojados en una misión católica había 
llegado una semanas antes que nosotros a Urakusa. Todas las autoridades civiles del 
poblado, más un militar de una guarnición de frontera, formaban parte de ella. A Jum, que 
salió a recibirlos, le partieron la frente de un linternazo. Luego, quemaron las cabañas de 
Urakusa, golpearon a los indígenas que pudieron echar mano y violaron a varias mujeres. A 
Jum se lo llevaron a Santa María de Nieva, donde lo sometieron a la vejación de raparlo. 

Luego, lo torturaron en público. Lo azotaron; le quemaron las axilas con huevos calientes y, 
finalmente, lo izaron a un árbol, como se hace con los paiches del río para que se escurran. 
Luego de tenerlo allí unas horas, lo soltaron y le permitieron volver a su pueblo. 
  La causa inmediata de este salvajismo era un incidente menor ocurrido en Urakusa 
entre los aguarunas y un grupo de soldados que pasó por allí. Pero la razón profunda era 
que Jum había tratado de organizar una cooperativa entre los pueblos aguarunas del Alto 

Marañón. El cacique era un hombre empeñoso, de mente ágil, y el lingüista del Instituto 
que trabajaba entre los aguarunas lo animó para que fuera a seguir un cursillo a 
Yarinacocha, a fin de convertirse en maestro bilingüe. Este era un programa diseñado por el 
Ministerio de Educación con ayuda del Instituto Lingüístico. Se llevaba a Yarinacocha a 
hombres de las tribus que, como Jum, parecían capacitados para desarrollar una labor 
pedagógica en su aldea. En Yarinacocha recibían un entrenamiento –bastante somero, me 

imagino–, impartido por los lingüistas y por maestros peruanos, para que pudieran 
alfabetizar a los suyos en su propia lengua. 
  Luego, se los devolvía a su lugar de origen con material didáctico y el título, algo 
optimista, de maestro bilingüe. 
  El programa no alcanzó el objetivo que se había propuesto –la alfabetización de los 
indígenas de la Amazonía–, pero, en lo que concierne a Jum, tuvo consecuencias 

imprevisibles. Su paso por Yarinacocha, su contacto con la «civilización», hizo descubrir al 
cacique de Urakusa –por sí mismo o con ayuda de sus instructores– que él y los suyos eran 
inicuamente explotados por los patronos con los que comerciaban. Los patronos, blancos o 
mestizos de la Amazonía, recorrían periódicamente las tribus para comprarles caucho y 
pieles de animales. Ellos mismos fijaban el precio de lo que compraban y pagaban en 
especies –machetes, anzuelos, ropas, escopetas–, cuyos precios también determinaban a su 

capricho y conveniencia. Su paso por Yarinacocha hizo comprender a Jum que si, en vez de 
comerciar con los patronos, los aguarunas se daban el trabajo de ir a vender el caucho y las 
pieles a las ciudades –a las oficinas del Banco Hipotecario, por ejemplo–, recibirían por 
esas mercancías un precio mucho más elevado. Y que allí podrían comprar más barato 
aquellos productos que les vendían los patronos. 
  * * * 
  Descubrir el valor del dinero fue trágico para los urakusas. Jum hizo saber a los 

patronos que ya no seguiría comerciando con ellos. Esta decisión significaba, pura y 
simplemente, la ruina de aquellos viracochas de Santa María de Nieva que nos habían 
recibido tan cordialmente. Unos blancos y mestizos miserables, por lo demás, 



semianalfabetos y descalzos, que vivían en condiciones casi tan ínfimas como sus víctimas. 

Los excesos feroces que perpetraban con los aguarunas no los hacían ricos, eran apenas 
para sobrevivir. La explotación, en ese rincón del mundo, se llevaba a cabo a un nivel poco 
menos que infrahumano. Por eso se había organizado la expedición punitiva contra Urakusa 
y por eso, mientras supliciaban a Jum, le habían repetido: «Olvídate de la cooperativa».  
  Aquello acababa de ocurrir. Las heridas de Jum aún supuraban. El pelo no le había 
crecido. Mientras, en el apacible claro de Urakusa, nos traducían esta historia –Jum apenas 

carraspeaba una que otra frase en español– yo pensaba: «Tengo que hablar de esto con 
Saúl». ¿Qué me diría Mascarita? ¿Admitiría que, en un caso así, se veía, clarísimo, que lo 
que convenía a Urakusa, a Jum, no era el movimiento hacia atrás sino adelante? Es decir, 
establecer su cooperativa, comerciar con las ciudades, prosperar económica y socialmente, 
de modo que ya no pudieran hacer con ellos lo que habían hecho los «civilizados» de Santa 
María de Nieva. ¿O Saúl me diría, irrealmente, que no, que la verdadera solución era que 

aquellos viracochas se marcharan de allí y dejaran a los urakusas retomar su vida 
tradicional? 
  Aquella noche, Matos Mar y yo la pasamos en vela, conversando sobre la historia 
de Jum y el horror que ella mostraba sobre la condición del débil y del pobre en nuestro 
país. Invisible y mudo, participó en la conversación el fantasma de Saúl Zuratas, a quien 
ambos hubiéramos querido tener allí, opinando y discutiendo. Matos Mar creía que, de la 

desgracia de Jum, Mascarita extraería razones para apuntalar sus tesis. ¿No probaba aquello 
que la coexistencia era imposible, que fatalmente se convertía en dominio de viracochas 
sobre indígenas, en la gradual y sistemática destrucción de la cultura más débil? Esos 
borrachines salvajes de Santa María de Nieva no abrirían nunca, en ningún caso, a los 
urakusas, el camino de la modernidad, sólo el de su extinción; su «cultura» no tenía más 
títulos a la hegemonía que la de los aguarunas, quienes, por primitivos que fuesen, habían 

desarrollado los conocimientos y las artes suficientes para coexistir –ellos sí– con la 
Amazonía. Por razones de antigüedad, de historia y de moral había que reconocerles 
soberanía sobre ese territorio y expulsar de allí a los forasteros intrusos de Santa María de 
Nieva. 
  Yo no estaba de acuerdo con Matos Mar; pensaba que, más bien, la historia de Jum 
tal vez induciría a Saúl a consideraciones más prácticas, a resignarse al mal menor. ¿Había, 

acaso, la más remota probabilidad de que algún gobierno peruano, del signo que fuera, 
concediese a las tribus un derecho de extraterritorialidad en la selva? Era obvio que no. 
¿Por qué, entonces, no cambiar más bien a los viracochas, para que su manera de tratar a 
los indígenas fuera otra? 
  Dormíamos en el suelo de tierra, compartiendo un mosquitero, en una cabaña 
impregnada de olor a caucho (era el depósito de Urakusa), cercados por la respiración de 

nuestros compañeros y los rumores desconocidos de la selva. Matos Mar y yo 
compartíamos también, en aquel tiempo, entusiasmos e ideas socialistas y en el curso de la 
charla comparecieron, claro está, esas famosas relaciones sociales de producción que, como 
una varita mágica, servían para explicar y resolver todos los problemas. El de los urakusas 
–el de todas las tribus había que entenderlo como parte del problema general derivado de la 
estructura clasista de la sociedad peruana. El socialismo, al sustituir la obsesión del 
provecho económico –la ganancia individual– por la noción de servicio a la colectividad 

como incentivo del trabajo y reintroducir un sentido solidario y humano en las relaciones 
sociales, permitiría aquella coexistencia entre el Perú moderno y el Perú primitivo que 
Mascarita creía imposible e indeseable. En el nuevo Perú, inspirado en la ciencia de Marx y 



de Mariátegui, las tribus amazónicas podrían, simultáneamente, modernizarse y conservar 

lo esencial de su tradición y sus costumbres dentro de ese mosaico de culturas que 
constituiría la futura civilización peruana. ¿Creíamos, de veras, que el socialismo 
garantizaría la integridad de nuestras culturas mágico religiosas? ¿No había ya bastantes 
pruebas de que el desarrollo industrial, fuera capitalista o comunista, significaba 
fatídicamente el aniquilamiento de aquellas? ¿Había una sola excepción en el mundo a esta 
terrible, inexorable ley? Pensándolo bien –y desde la perspectiva de los años transcurridos y 

del mirador de esta Firenze calurosa– éramos tan irreales y románticos como Mascarita con 
su utopía arcaica y antihistórica. 
  Esa larga conversación con Matos Mar, bajo el mosquitero, mirando cimbrearse 
unas bolsas oscuras colgadas del techo de hojas de palmera que misteriosamente 
desaparecieron al amanecer –eran cientos de arañas, supimos después, que venían a 
ovillarse de este modo, en las noches, al calor de la fogata de la cabaña– es una de las 

imágenes imperecederas de aquel viaje. Otra: el recuerdo de un prisionero, de una tribu 
enemiga, al que los shapras del Lago de Morona tenían en libertad, permitiéndole 
desplazarse tranquilamente por la aldea. Pero, su perro, en cambio, se hallaba encarcelado 
en una jaula y era objeto de cuidadosa vigilancia. Capturado y captores estaban 
evidentemente de acuerdo en el sentido de aquella metáfora; para aquellos y para este, el 
animal enjaulado impedía que el prisionero huyera, ataba a este a sus captores con más 

fuerza –la fuerza del rito, de la creencia, de la magia– que una cadena de hierro. Y otra 
más: las habladurías y fantasías que nos persiguieron en todo el viaje en torno a un 
aventurero, pillo y señor feudal, un japonés llamado Tushía, de quien se decía que habitaba 
en una isla del río Pastaza con un harén de niñas robadas a lo largo y ancho de la 
Amazonía. 
  Pero, a la larga, el recuerdo más memorable y recurrente de aquel viaje –un 

recuerdo que, en esta tarde florentina, arde casi con la misma violencia que las ascuas del 
sol veraniego de Toscana– sería lo que les oí contar, en Yarinacocha, a una pareja de 
lingüistas: los esposos Schneil. Al principio, me pareció que era la primera vez que oía 
nombrar a aquella tribu. Pero, de pronto, me di cuenta que era la misma sobre la que había 
oído tantas historias a Saúl, aquella con la que entró en contacto desde su primer viaje  a 
Quillabamba: los machiguengas. Y, sin embargo, salvo en el nombre, ambas no parecían 

tener mucho en común. 
  Poco a poco, fui adivinando la razón de la desinteligencia de imágenes. Aunque se 
trataba de la misma tribu, los machiguengas –cuyo número se calculaba, a ciegas, entre 
cuatro y cinco mil– estaban desigualmente vinculados con el resto del Perú y entre sí 
mismos. Era un pueblo fracturado. Una línea divisoria, que tenía como hito principal el 
Pongo de Mainique, diferenciaba a los machiguengas dispersos en la ceja de montaña, 

colindante con la sierra –zona montuosa–, donde la presencia de blancos y mestizos era 
abundante–, de los machiguengas de la zona oriental, allende el Pongo, donde comienza la 
llanura amazónica. El accidente geográfico, aquel paso angosto entre montañas donde el 
Urubamba se embravecía y llenaba de espuma, remolinos y ruido, separaba a aquellos de 
arriba, que tenían contactos con el mundo blanco y mestizo y habían entrado en un proceso 
de aculturación, de los otros, diseminados en los bosques del llano, que vivían casi en total 
aislamiento y conservaban más o menos intacta su forma de vida tradicional. Los 

dominicos habían levantado misiones entre aquellos –como Chirumbia, Koribeni y 
Panticollo–, y en esa zona había, también, chacras de viracochas, en las que algunos 
machiguengas trabajaban. Esos eran los dominios del célebre Fidel Pereira y el mundo 



machiguenga al que se referían las evocaciones de Saúl: el más occidentalizado y expuesto 

al exterior. 
  El otro sector de la comunidad –pero ¿se podía hablar, en estas condiciones, de una 
comunidad?–, diseminado en el extensísimo territorio de las hoyas de los ríos Urubamba y 
Madre de Dios, se mantenía aún, a fines de los años cincuenta, celosamente aislado y se 
resistía a todo tipo de comunicación con los blancos. A ellos no habían llegado los 
misioneros dominicos y en esa zona no había, por el momento, nada que atrajera a los 

viracochas. Pero ni siquiera ese sector era homogéneo. Había, entre los machiguengas más 
primitivos, un pequeño grupo o fracción aún más arcaico, enemistado con el resto. Los 
llamados «kogapakori». Concentrados en la zona bañada por dos afluentes del Urubamba 
–los ríos Timpía y Tikompinía–, los kogapakori andaban totalmente desnudos, salvo 
algunos hombres que llevaban estuches fálicos hechos de bambú, y atacaban a quien 
penetrara en sus dominios, aun si eran de la misma etnia. Su caso era excepcional, porque, 

comparados con cualquier otra tribu, los machiguengas habían sido tradicionalmente 
pacíficos. Su carácter suave, dócil, hizo de ellos las víctimas privilegiadas de la época del 
caucho, cuando las grandes cacerías de indios para proveer de brazos a los asentamientos 
caucheros –período en que la tribu fue literalmente diezmada y estuvo a punto de 
extinguirse– y por ello habían llevado siempre la peor parte en las escaramuzas con sus 
enemigos inveterados, los yaminahuas y los mashcos, sobre todo estos últimos, famosos 

por su belicosidad. Estos eran los machiguengas de los que nos hablaban los esposos 
Schneil. Llevaban ya dos años y medio de esfuerzos para ser admitidos por ellos y todavía 
encontraban desconfianza y a veces hostilidad en los grupos con los que habían logrado 
hacer contacto. 
  Yarinacocha, a la hora del crepúsculo, cuando la boca roja del sol comienza a 
hundirse tras las copas de los árboles y la laguna de aguas verdosas llamea bajo el cielo 

azul añil, en el que titilan las primeras estrellas, es uno de los espectáculos más hermosos 
que yo haya visto. Estábamos en la terraza de una casa de madera y contemplábamos, por 
sobre el hombro de los Schneil, el horizonte de la selva, oscureciéndose. La visión era 
bellísima. Pero todos, creo, nos sentíamos incómodos y deprimidos. Porque aquello que nos 
contaba la pareja –ambos bastante jóvenes y con el aire deportivo, candoroso, puritano y 
diligente que lucían, como un uniforme, todos los lingüistas– era una historia lúgubre. 

Hasta los dos antropólogos del grupo –Matos Mar y el mexicano Juan Comas– estaban 
sorprendidos por el grado de postración y pesimismo en el que, según los Schneil, se 
hallaba la quebrada sociedad machiguenga. A juzgar por lo que oíamos, parecía estar 
virtualmente desintegrándose. 
  Casi no habían sido estudiados. Salvo un pequeño libro, publicado en 1943 por un 
dominico, el Padre Vicente de Cenitagoya, y algunos artículos de otros misioneros sobre su 

folklore y su lengua, aparecidos en las revistas de la Orden, no existía un trabajo 
etnográfico serio sobre ellos. Pertenecían a la familia arawak y se confundían algo con los 
campas de los ríos Ene y Perené y el Gran Pajonal, pues sus idiomas tenían raíces 
semejantes. Su origen era un misterio total; su identidad, borrosa. Vagamente denominados 
Antis, por los Incas, que los arrojaron de la parte oriental del Cusco pero no pudieron nunca 
invadir sus dominios selváticos ni sojuzgarlos, figuraban, en las Crónicas y Relaciones de 
la Colonia, con apelativos arbitrarios –Manaríes, Opataris, Pilcozones– hasta que en el 

siglo XIX, por fin, los viajeros comenzaron a llamarlos por su nombre. Uno de los primeros 
en nombrarlos fue el francés Charles Wiener, quien, en 1880, encontró «dos cadáveres 
machiguengas abandonados ritualmente en el río», a los que decapitó e incorporó a su 



colección de curiosidades recogidas en la selva peruana. Estaban en movimiento desde 

tiempos remotos y era probable que jamás hubieran vivido de manera gregaria, en 
colectividades. El hecho de haber sido desplazados, cada cierto tiempo, por tribus más 
aguerridas, y por los blancos –en los períodos de las «fiebres»: la del caucho, la del oro, la 
del palo de rosa, la de la colonización agrícola– hacia regiones cada vez más insalubres y 
estériles, donde era imposible la supervivencia para grupos numerosos, había acentuado su 
fragmentación y desarrollado en ellos un individualismo casi anárquico. No existía un solo 

poblado machiguenga. No tenían caciques y no parecían conocer otra autoridad que la de 
cada padre en su propia familia. Estaban pulverizados en minúsculas unidades de, a lo más, 
una decena de personas, en ese vastísimo perímetro que abarcaba todas las selvas del Cusco 
y de Madre de Dios. La pobreza de la zona obligaba a estas células humanas a moverse 
continuamente, conservando una considerable distancia unas de otras, a fin de no mermar 
demasiado la caza. Debido a la erosión y empobrecimiento de la tierra, debían mudar sus 

sembríos de yucas cada dos años, a lo más. 
  Lo que los Schneil habían podido averiguar de su mitología, creencias y 
costumbres, insinuaba la dureza de la existencia que habían llevado y dejaba entrever 
briznas de su historia. Habían sido soplados por el dios Tasurinchi, creador de todo lo 
existente, y carecían de nombres propios. Su nombre era siempre provisional, relativo y 
transeúnte: el que llega o el que se va, el esposo de la que acaba de morir o el que baja de la 

canoa, el que nació o el que disparó la flecha. Su idioma sólo admitía estas cantidades: uno, 
dos, tres y cuatro. Todas las otras se expresaban con el adjetivo «muchas». Su noción del 
Paraíso era modesta: un lugar donde los ríos tenían peces y los bosques, animales para 
cazar. Asociaban su vida nómada al tránsito de los astros por el firmamento. El índice de 
muertes voluntarias entre ellos era altísimo. Los Schneil nos refirieron algunos casos que 
habían presenciado de machiguengas –hombres y mujeres, pero, principalmente, estas 

últimas– que se quitaban la vida, clavándose espinas de chambira en el corazón o en las 
sienes, o tomando bebedizos ponzoñosos, por motivos fútiles, como una discusión, fallar la 
flecha o haber sido reprendidos por un familiar. Una contrariedad insignificante podía 
empujar al machiguenga a matarse. Era como si su voluntad de vivir, su instinto de 
supervivencia, se hubiera reducido a su mínima expresión. 
  La menor enfermedad solía acabar con ellos. Tenían un miedo cerval al catarro, 

como muchas tribus de la Amazonía –estornudar delante suyo significaba, siempre, 
espantarlos– pero, a diferencia de otras, se negaban a sanar cuando caían enfermos. Al 
primer dolor de cabeza, hemorragia, accidente, se disponía a morir. Rechazaban tomar 
medicinas o dejarse curar. «Para qué, si de todas maneras hemos de irnos», respondían. Sus 
brujos o curanderos –los seripigaris– eran consultados y requeridos para exorcizar los 
malos espíritus y los daños del alma; pero una vez que estos se manifestaban en males del 

cuerpo los tenían poco menos que por irreparables. Era un espectáculo frecuente, entre 
ellos, ver que el enfermo se iba a acostar junto al río, a esperar la muerte. 
  Su susceptibilidad y desconfianza hacia los forasteros eran extremadas, así como su 
fatalismo y timidez. Los sufrimientos experimentados por la comunidad durante la época 
del caucho, cuando eran cazados por los «habilitadores» de los asentamientos o por indios 
de otras tribus que de este modo pagaban sus deudas con los patronos, habían dejado una 
impronta de terror en sus mitos y leyendas referidos a aquella época, a la que denominaban 

la sangría de árboles. Tal vez era cierto, como sostenía un misionero dominico, el Padre 
José Pío Aza –el primero en estudiar su idioma–, que ellos eran los últimos vestigios de una 
civilización panamazónica (sobre la que atestiguarían los misteriosos petroglifos dispersos 



por el Alto Urubamba) que, desde su choque con los Incas, había venido sufriendo derrota 

tras derrota y paulatinamente extinguiéndose. 
  A los Schneil les costó mucho establecer los primeros contactos. Sólo un año 
después de iniciar sus tentativas, había conseguido, él, ser hospedado por una familia 
machiguenga. Nos contó la delicada experiencia que fue, su zozobra y expectación de 
aquella mañana, en una de las cabeceras del río Timpía, cuando, totalmente desnudo, 
avanzó hacia la solitaria cabaña de rajas de corteza y techo de paja, en la que ya había 

estado antes en tres ocasiones dejando presentes –sin encontrar a nadie pero sintiendo a sus 
espaldas las miradas de los machiguengas que lo observaban desde la floresta– y vio que la 
media docena de pobladores, esta vez, no corría. 
  Desde entonces, los Schneil habían pasado cortas temporadas –por separado o 
juntos– con esa y otras familias machiguengas del Alto Urubamba y afluentes. Habían 
acompañado a los grupos en la estación seca, cuando salían a pescar y de cacería, y hecho 

grabaciones que nos hicieron oír. Una crepitación sonora, con súbitas notas agudas, y, a 
veces, un gran desorden gutural que, nos explicaron, eran cantos. Tenían la transcripción y 
traducción de una de aquellas canciones, hecha por un misionero dominico en los años 
treinta y que los Schneil habían vuelto a escuchar, un cuarto de siglo después, en una 
quebrada del río Sepahua. El texto ilustraba admirablemente aquel estado de ánimo de la 
comunidad que nos habían descrito. Tanto, que lo copié. Desde entonces, lo he llevado 

conmigo, doblado en cuatro, en un rincón de mi cartera, como amuleto. Todavía se puede 
descifrar: 
  Opampogyakyena shinoshinonkarintsi Me está mirando la tristeza opampogyakyena 
shinoshinonkarintsi me está mirando la tristeza ogakyena kabako shinoshinonkarintsi me 
está mirando bien la tristeza ogakyena kabako shinoshinonkarintsi me está mirando bien la 
tristeza okisabintsatana shinoshinonkarintsi mucho me enoja la tristeza okisabintsatana 

shinoshinonkarintsi mucho me enoja la tristeza amakyena tampia tampia tampia me ha 
traído aire, viento ogaratinganaa tampia tampia me ha levantado el aire okisabintsatana 
shinoshinonkarintsi mucho me enoja la tristeza okisabintsatana shinoshinonkarintsi mucho 
me enoja la tristeza amaanatyomba tampia tampia me ha traído el aire, el viento 
onkisabintsatenatyo shinonka mucho me enoja la tristeza shinoshinonkarintsi tristeza 
amakyena popyenti pogyentima pogyenti me ha traído gusanito gusanito tampia tampia 

tampia el aire, el viento, el aire. 
  Aunque tenían suficientes conocimientos de la lengua machiguenga, a los Schneil 
les faltaba todavía mucho para dominar los secretos de su estructura. Era una lengua 
arcaica, de vibrante sonoridad y aglutinante, en la que una sola palabra compuesta de 
muchas otras podía expresar un vasto pensamiento. 
  * * * 

  La señora Schneil estaba encinta. Esa era la razón por la que ambos esposos se 
encontraban en la base de Yarinacocha. Una vez que hubiera nacido su primer hijo, la 
pareja volvería al Urubamba. El niño o la niña, decían, se criaría allá y dominaría el 
machiguenga mejor y, acaso, antes que ellos. 
  Los Schneil habían recibido su diploma, igual que los demás lingüistas, en la 
Universidad de Oklahoma, pero eran, ante todo, como sus colegas, seres animados por un 
proyecto espiritual: la difusión de la Biblia. No sé cuál era su exacta filiación religiosa, 

pues hay entre los lingüistas del Instituto miembros de distintas iglesias. La intención que 
los inducía a estudiar las culturas primitivas era religiosa: traducir la Biblia a aquellas 
lenguas a fin de que esos pueblos pudieran escuchar la palabra de Dios a los compases y en 



las inflexiones de su propia música. Este fue el designio que llevó al Doctor Peter 

Townsend –un interesante personaje, mezcla de misionero y pionero, amigo del Presidente 
mexicano Lázaro Cárdenas y autor de un libro sobre él– a fundar el Instituto, y el incentivo 
que mueve todavía a los lingüistas a hacer la paciente labor que realizan. El espectáculo de 
la fe sólida, inconmovible, que lleva a un hombre a dedicarle su vida y a aceptar por ella 
cualquier sacrificio, siempre me ha conmovido y asustado, pues de esta actitud resultan por 
igual el heroísmo y el fanatismo, hechos altruistas y crímenes. Pero, en el caso de los 

lingüistas del Instituto, su fe me pareció, en aquel viaje, benigna. Aún recuerdo a aquella 
mujer –una muchacha casi– que llevaba años viviendo entre los shapras del Morona, y a esa 
familia instalada entre los huambisas cuyos hijos –unos gringuitos pelirrojos– chapoteaban 
desnudos en las orillas del río con los cobrizos niños de la aldea, hablando y escupiendo 
como estos. (Los huambisas escupen mientras hablan para mostrar que dicen la verdad. Un 
hombre que no escupe al hablar es para ellos un mentiroso). 

  Cierto que, por primitivas que fueran las condiciones en que vivían en las tribus, 
gozaban de una infraestructura que los protegía: aviones, aparatos de radio, médicos, 
medicinas. Pero, aun así, había en ellos una convicción profunda y una capacidad de 
adaptación nada común. Los lingüistas que vimos instalados en las tribus, con la diferencia 
de estar vestidos y sus huéspedes semidesnudos, vivían casi de la misma manera: en 
idénticas chozas o en la semiintemperie, bajo un endeble pamacari, compartiendo la dieta 

frugal y el régimen espartano de los nativos. Había en todos ellos, también, algo de esa 
predisposición por la aventura –la atracción de la frontera– tan frecuente en la mentalidad 
norteamericana y que es denominador común de gentes de la más diversa condición y 
oficio. Los Schneil eran muy jóvenes, estaban empezando su vida matrimonial, y por lo que 
nos dieron a entender en esa charla, no consideraban su venida a la Amazonía algo 
transitorio sino un compromiso vital de largo alcance. 

  Lo que nos contaron sobre los machiguengas quedó rondándome en todo nuestro 
recorrido por el Alto Marañón. Era un asunto que quería comentar con Saúl; necesitaba oír 
sus críticas y observaciones al testimonio de los Schneil. Le daría una sorpresa, además. 
Porque aprendí de memoria el texto de aquella canción y se la recitaría en machiguenga. 
Me imaginaba su pasmo, la gran carcajada cordial… 
  Las tribus que nosotros visitamos, en el Alto Marañón y en Moronacocha, eran muy 

diferentes de las del Urubamba y del Madre de Dios. Los aguarunas mantenían contactos 
con el resto del Perú y algunas de sus aldeas experimentaban un proceso de mestizaje 
evidente a simple vista. Los shapras estaban más aislados y, hasta hacía poco –sobre todo 
porque reducían cabezas– tenían fama de violentos, pero no se advertía en ellos ninguno de 
esos síntomas de desánimo, de colapso moral, que los Schneil nos habían descrito en los 
machiguengas. 

  Cuando regresamos a Yarinacocha, para emprender la vuelta a Lima, pasamos una 
última noche con los lingüistas. Fue una sesión de trabajo, en la que estos interrogaron a 
Matos Mar y Juan Comas sobre sus impresiones de viaje. Al terminar la reunión, pregunté a 
Edwin Schneil si no le importaba que conversáramos un rato. Me llevó a su casa. Su esposa 
nos preparó una taza de té. Vivían en una de las últimas cabañas, donde el Instituto 
terminaba y comenzaba la selva. El chirrido regular, armonioso, simétrico, de los insectos 
del exterior, sirvió de música de fondo a nuestra charla, que duró mucho rato y en la que, 

por momentos, participó también la señora Schneil. Fue ella la que me habló de la 
cosmogonía fluvial del machiguenga, donde la Vía Láctea era el río Meshiareni por el que 
bajaban los innumerables dioses y diosecillos de su panteón a la tierra y por el que subían al 



paraíso las almas de sus muertos. Les pregunté si tenían fotografías de las familias con las 

que habían vivido. Me dijeron que no. Pero me mostraron muchos objetos machiguengas. 
Tamboriles y bombos de piel de mono, flautas de caña y una especie de pífano, compuesto 
de tubitos de bejuco, sujetados en gradiente por fibras vegetales, que, apoyándolo en el 
labio inferior y soplando, daba una rica escala de sonidos desde un agudo extremo hasta un 
grave profundo. Cribas de hojas de caña cortadas en tiritas y tejidas en trenza, como 
canastillas, para colar las yucas con que hacían masato. Collares y sonajas de semillas, 

dientes y huesos. Tobilleras, pulseras. Coronas de plumas de loro, huacamayo, tucán y 
paujil, engarzadas en aros de madera. Arcos, puntas de flechas labradas en piedra y unos 
cuernos donde guardaban el curare para envenenar sus flechas y las tinturas del tatuaje. Los 
Schneil habían hecho unos dibujos, en cartulinas, con las figuras que los machiguengas se 
pintaban en caras y cuerpos. Eran geométricas, algunas muy simples y otras como 
enrevesados laberintos; me explicaron que se llevaban según las circunstancias y la 

condición de la persona. Su función era atraer la buena suerte y conjurar la mala. Estas 
correspondían a los solteros, estas a los casados, estas eran para salir de caza y sobre otras 
no se habían formado una idea muy clara. La simbología machiguenga era sumamente sutil. 
Había una figura –dos rayas cruzadas como un aspa, dentro de media circunferencia que, 
por lo visto, se pintaban los que iban a morir. 
  Fue sólo ya al final, cuando buscaba un hueco en la conversación para despedirme, 

que, de manera casual, surgió el asunto que, a distancia, borra todos los otros de esa noche 
y es, seguramente, la razón de que yo dedique ahora mis días de Firenze, no tanto a Dante, 
Machiavelli y el arte renacentista, sino a entretejer los recuerdos y fantasías de esta historia. 
No sé cómo brotó. Yo les hacía muchas preguntas y algunas de ellas debieron versar sobre 
los brujos y curanderos machiguengas (los había de dos clases: los benéficos, seripigaris, y 
los maléficos, machikanaris). Acaso esto lo suscitó. O, acaso, cuando les pregunté acerca de 

los mitos, leyendas, historias, que hubieran podido recoger en sus viajes, se produjo la 
asociación de ideas. No sabían gran cosa sobre las prácticas de hechicería de seripigaris y 
machikanaris, salvo que ambos, como ocurría con los chamanes de otras tribus, se servían 
del tabaco, el ayahuasca y otras plantas alucinógenas –la corteza del kobuiniri, por 
ejemplo– en el curso de sus sesiones, a las que llamaban la mareada, ni más ni menos que a 
la simple borrachera de masato. Los machiguengas eran de por sí muy locuaces, magníficos 

informantes, pero los Schneil no habían querido insistir demasiado sobre el asunto de los 
brujos, temerosos de violentarlos. 
  –Bueno, y, además del seripigari y el machikanari, hay también entre ellos ese 
personaje raro, que no parece curandero ni sacerdote –dijo, de pronto, la señora Schneil. Se 
volvió hacia su marido, dudando–. Bueno, tal vez sea un poco de las dos cosas, ¿no es 
cierto, Edwin? 

  –Ah, te refieres al… –dijo el señor Schneil, y vaciló. Articuló un ruido fuerte, largo, 
gutural y con eses. Quedó en silencio, buscando–. ¿Cómo se podría traducir? 
  Ella entrecerró los ojos y se llevó un nudillo a la boca. Era rubia, de ojos muy azules 
y labios delgadísimos y tenía una sonrisa infantil. 
  –Tal vez, conversador. O, más bien, hablador –dijo, al fin. Y pronunció de nuevo el 
ruido: bronco, sibilante, larguísimo. 
  –Sí –sonrió él–. Creo que es lo más aproximado. Hablador. 

  Nunca habían visto a ninguno. Por su puntillosa discreción –su temor a irritarlos– 
nunca habían pedido a sus huéspedes una explicación detallada sobre las funciones que 
cumplía entre los machiguengas, ni que les precisaran si se trataba de uno o de muchos, o, 



incluso, aunque tendían a descartar esta hipótesis, si, en vez de seres concretos y 

contemporáneos, se trataba de alguien fabuloso, como Kientibakori, patrón de los demonios 
y creador de todo lo ponzoñoso e incomestible. Lo seguro era que la palabra «hablador» se 
pronunciaba con extraordinarias muestras de respeto por todos los machiguengas y que 
cada vez que alguien la había proferido delante de los Schneil, los demás habían cambiado 
de tema. Pero no creían que se tratara de un tabú. Pues el hecho era que la famosa palabreja 
se les escapaba muy a menudo, lo que parecía indicar que el hablador estaba siempre en sus 

mentes. ¿Era un jefe o mentor de toda la comunidad? No, no parecía ejercer ningún poder 
específico sobre ese archipiélago tan laxo, tan disperso: la sociedad machiguenga. Por lo 
demás, esta carecía de autoridades. Sobre eso los Schneil no abrigaban la menor duda. Sólo 
habían tenido curacas cuando se los impusieron los viracochas, como en las pequeñas 
aglomeraciones de Koribeni y Chirumbia, organizadas por los dominicos, o en la época de 
las haciendas y de los asentamientos caucheros, cuando los patronos designaban a uno de 

ellos como jefe para controlarlos mejor. Tal vez el hablador ejercía un liderazgo espiritual, 
tal vez realizaba ciertas prácticas religiosas. Pero, por alusiones captadas aquí y allá, en una 
frase suelta de uno y en una réplica de otro, la función del hablador parecía ser sobre todo 
aquella inscrita en su nombre: hablar. 
  A la señora Schneil le había ocurrido un curioso lance, hacía pocos meses, a orillas 
del río Kompiroshiato. Súbitamente, la familia machiguenga con la que estaban viviendo 

ocho personas: –dos ancianos varones, un adulto, cuatro mujeres y una niña– desapareció, 
sin darle ninguna explicación. La extrañó mucho, pues nunca antes habían hecho nada 
semejante. Los ocho volvieron unos días después, tan misteriosamente como se fueron. 
¿Dónde se habían marchado de ese modo? «A oír al hablador», dijo la niña. El sentido de la 
frase era claro, pero la señora Schneil no pudo saber más, porque nadie añadió más detalles 
ni ella los pidió. Sin embargo, los días subsiguientes, los ocho machiguengas habían estado 

sumamente excitados, cuchicheando sin cesar. Y la señora Schneil, viéndolos enfrascados 
en sus interminables conciliábulos, sabía que estaban recordando al hablador. 
  Los Schneil habían hecho conjeturas, barajado hipótesis. El hablador, o los 
habladores, debían de ser algo así como los correos de la comunidad. Personajes que se 
desplazaban de uno a otro caserío, por el amplio territorio en el que estaban aventados los 
machiguengas, refiriendo a unos lo que hacían los otros, informándoles recíprocamente 

sobre las ocurrencias, las aventuras y desventuras de esos hermanos a los que veían muy 
rara vez o nunca. El nombre los definía. Hablaban. Sus bocas eran los vínculos aglutinantes 
de esa sociedad a la que la lucha por la supervivencia había obligado a resquebrajarse y 
desperdigarse a los cuatro vientos. Gracias a los habladores, los padres sabían de los hijos, 
los hermanos de las hermanas, y gracias a ellos se enteraban de las muertes, nacimientos y 
demás sucesos de la tribu. 

  –Y, también, de algo más –dijo el señor Schneil–. Tengo la impresión de que el 
hablador no sólo trae noticias actuales. También, del pasado. Es probable que sea, 
asimismo, la memoria de la comunidad. Que cumpla una función parecida a la de los 
trovadores y juglares medievales. 
  La señora Schneil lo interrumpió para aclararme que aquello era difícil de 
establecer. El sistema verbal machiguenga era intrincado y despistante, entre otras razones 
porque confundía fácilmente el pasado y el presente. Así como la palabra «muchos» 

–tobaiti– servía para expresar todas las cantidades superiores a cuatro, el «ahora» abarcaba 
a menudo el hoy y el ayer y el verbo en tiempo presente lo usaban con frecuencia para 
referirse a acciones del pasado próximo. Era como si sólo el futuro fuese para ellos algo 



nítidamente delimitado. La charla derivó hacia el tema lingüístico y terminó con un rosario 

de ejemplos que me dieron sobre las risueñas e inquietantes implicaciones de una manera 
de hablar en la que el antes y el ahora eran poco diferenciables. 
  La idea de ese ser, de esos seres, en los bosques insalubres del Oriente cusqueño y 
de Madre de Dios, que hacían larguísimas travesías de días y semanas llevando y trayendo 
historias de unos machiguengas a otros, recordando a cada miembro de la tribu que los 
demás vivían, que, a pesar de las grandes distancias que los separaban, formaban una 

comunidad y compartían una tradición, unas creencias, unos ancestros, unos infortunios y 
algunas alegrías, la silueta furtiva, tal vez legendaria, de esos habladores que con el simple 
y antiquísimo expediente –quehacer, necesidad, manía humana– de contar historias, eran la 
savia circulante que hacía de los machiguengas una sociedad, un pueblo de seres solidarios 
y comunicados, me conmovió extraordinariamente. Me conmueve aún, cuando pienso en 
ellos, y, ahora mismo, aquí, mientras escribo estas líneas, en el Caffé Strozzi de la vieja 

Firenze, bajo el calor tórrido de julio, se me pone todavía la carne de gallina. 
  –¿Y por qué se te pone la carne de gallina? –dijo Mascarita–. ¿Qué es lo que tanto te 
llama la atención? ¿Qué tienen de particular los habladores? 
  En efecto, ¿por qué no podía quitármelos de la cabeza, desde esa noche? 
  –Son una prueba palpable de que contar historias puede ser algo más que una mera 
diversión –se me ocurrió decirle–. Algo primordial, algo de lo que depende la existencia 

misma de un pueblo. Quizá sea eso lo que me ha impresionado tanto. Uno no siempre sabe 
por qué lo conmueven las cosas, Mascarita. Te tocan una fibra secreta y ya está. 
  Saúl se rio, dándome una palmada en el hombro. Yo le había hablado en serio, pero 
él lo tomó a la broma. 
  –Ah, es por el lado literario que el asunto te interesa –exclamó, decepcionado, como 
si esa conexión devaluara mi curiosidad–. Bueno, no te hagas ilusiones. Lo más probable es 

que quienes te hayan contado el cuento de los contadores de cuentos sean esos gringos. Las 
cosas no pueden ser como se les ocurre a ellos. Te aseguro que los gringos entienden a los 
machiguengas todavía menos que los misioneros. 
  * * * 
  Estábamos en un cafecito de la avenida España, comiéndonos un pan con 
chicharrón. Habían pasado varios días de mi regreso de la Amazonía. Apenas volví, por 

más que lo busqué en la Universidad y le dejé recados en La Estrella, no pude dar con él. Y 
ya estaba temiendo que me iría a Europa sin despedirme de Saúl, cuando, la víspera de mi 
partida a Madrid, me lo encontré al bajar de un ómnibus, en una esquina de la avenida 
España. Fuimos hasta aquel cafetín donde, me dijo, me ofrecería una despedida de 
sandwichs de chicharrón y cerveza helada cuyo recuerdo me acompañaría toda la estancia 
en Europa. El recuerdo que me quedó grabado fue, más bien, el de sus evasivas y su 

incomprensible desinterés por un asunto, los habladores machiguengas, que yo había creído 
lo entusiasmaría muchísimo. ¿Era un desinterés real? Naturalmente que no. Ahora sé que 
fingía no interesarse por el tema y que me mintió cuando, acosado por mis preguntas, me 
aseguró no haber oído jamás una palabra sobre los tales habladores. 
  La memoria es una pura trampa: corrige, sutilmente acomoda el pasado en función 
del presente. He tratado tantas veces de reconstruir aquella conversación de agosto de 1958 
con mi amigo Saúl Zuratas, en esa chinganita de sillas desfondadas y mesas cojas de la 

avenida España, que ahora ya no estoy seguro de nada, salvo, quizás, de su gran lunar color 
vino vinagre, que imantaba las miradas de los parroquianos, de su alborotado mechón de 
cabellos rojizos, de su camisita de franela a cuadros rojos y azules y de sus zapatones de 



gran caminante. 

  Pero mi memoria no puede haber fabricado totalmente la feroz catilinaria de 
Mascarita contra el Instituto Lingüístico de Verano, que me parece estar oyendo, veintisiete 
años después, ni mi asombro al ver la sorda cólera con que hablaba. Fue la única vez que lo 
vi así: lívido de furia. Ese día supe que también el arcangélico Saúl era capaz, como el resto 
de los mortales, de ceder a aquellas rabias que, según sus amigos machiguengas, podían 
desestabilizar el universo. Se lo dije, tratando de distraerlo: 

  –Vas a provocar un apocalipsis con esa pataleta, Mascarita. 
  Pero él no me escuchó. 
  –Ellos son los peores de todos, tus apostólicos lingüistas. Se incrustan en las tribus 
para destruirlas desde adentro, igualito que los piques. En su espíritu, en sus creencias, en 
su subconsciencia, en las raíces de su modo de ser. Los otros les quitan el espacio vital y los 
explotan o los empujan más adentro. En el peor de los casos, los matan físicamente. Tus 

lingüistas son más refinados, los quieren matar de otro modo. ¡Traduciendo la Biblia al 
machiguenga, qué te parece! 
  Lo vi tan alterado, que no le discutí. Varias veces, oyéndolo, me mordí la lengua 
para no contradecirlo. Sabía que en el caso de Saúl Zuratas las objeciones al Instituto no 
eran frívolas ni inspiradas en prejuicios políticos; que, por cuestionables que me parecieran, 
reflejaban un punto de vista profundamente meditado y sentido. ¿Por qué la tarea del 

Instituto le parecía aún más nociva que la de esos barbados dominicos y esas monjitas 
españolas de Quillabamba, Koribeni y Chirumbia? 
  Debió demorar su respuesta, pues la señora que atendía se acercó en ese momento 
con una nueva tanda de pan con chicharrón. Después de colocar el plato en la mesa, se 
quedó mirando un buen rato el lunar de Saúl, hechizada. La vi que se retiraba hacia el 
fogón, persignándose. 

  –No me parece más nociva, te equivocas; –me contestó al fin, con sarcasmo, 
siempre frenético–. Ellos también les quieren robar el alma, por supuesto. Pero, a los 
misioneros se los está tragando la selva, como al Arturo Cova de La vorágine. ¿No los has 
visto, en tu viaje? Medio muertos de hambre y, además, poquísimos. Viven en un 
desamparo tal que ya no están en condiciones de evangelizar a nadie, felizmente. El 
aislamiento les ha embotado el espíritu catequístico. No hacen más que sobrevivir. La selva 

les cortó las uñas, compadre. Y, al paso que van las cosas en la Iglesia Católica, pronto ya 
no habrá curas ni para Lima, no te digo la Amazonía. 
  * * * 
  Los lingüistas eran algo muy diferente. Tenían, detrás de ellos, un poder económico 
y una maquinaria eficientísima que les permitiría tal vez implantar su progreso, su religión, 
sus valores, su cultura. ¡Aprender las lenguas aborígenes, vaya estafa! ¿Para qué? ¿Para 

hacer de los indios amazónicos buenos occidentales, buenos hombres modernos, buenos 
capitalistas, buenos cristianos reformados? Ni siquiera eso. Sólo para borrar del mapa sus 
culturas, sus dioses, sus instituciones y adulterarles hasta sus sueños. Como habían hecho 
con los pieles rojas y los otros, allá en su país. ¿Eso quería para nuestros compatriotas de la 
selva? ¿Que se convirtieran en lo que eran, ahora, los aborígenes de Norteamérica? ¿Que se 
volvieran sirvientes y lustrabotas de los viracochas? 
  Hizo una pausa porque advirtió que, en la mesa vecina, tres hombres habían dejado 

de hablar para escucharlo, atraídos por su lunar y su furor. La mitad sana de su rostro estaba 
congestionada; tenía la boca entreabierta y su labio inferior, adelantado, temblaba. Me 
levanté a orinar sin tener ganas, pensando que mi ausencia lo calmaría. La señora del fogón 



me preguntó al pasar, bajando la voz, si lo que mi amigo tenía en la cara era muy grave. Le 

susurré que no, sólo un lunar, ni más ni menos que el que tiene usted en el brazo, señora. 
«Pobrecito, qué pena da verlo», murmuró. Regresé a la mesa y Mascarita trató de sonreír 
mientras alzaba su vaso: 
  –Salud, compadre, por ti. Perdona que se me subiera un poco la mostaza.  
  Pero, en realidad, no se había calmado y se lo notaba tenso y a punto de estallar de 
nuevo. Le dije que su expresión me traía a la memoria un poema y le recité, en 

machiguenga, los versos que recordaba de aquella canción sobre la tristeza. 
  Conseguí que sonriera, un momento. 
  –Hablas el machiguenga con un ligero dejo californiano –se burló–. ¿Por qué será? 
  Pero un rato después volvió a la carga sobre aquello que lo tenía en ascuas. Sin 
quererlo, yo había removido algo profundo, que lo angustiaba y hería. Habló sin pausas, 
como aguantando la respiración. 

  Hasta ahora nadie lo había conseguido, pero podía ser que esta vez los lingüistas se 
salieran con la suya. En cuatrocientos, quinientos años de intentos, todos los otros habían 
fracasado. Nunca habían podido someter a esas tribus pequeñitas que despreciaban. Yo lo 
habría leído en las Crónicas que fichaba donde Porras Barrenechea, ¿no, compadre? Lo que 
les pasó a los Incas, cada vez que mandaron ejércitos al Antisuyo. A Túpac Yupanqui, 
sobre todo, ¿no lo había leído? Cómo sus guerreros se desvanecieron en la selva, cómo los 

Antis se les escurrieron entre los dedos. No habían sometido a uno solo y, despechados, los 
civilizados cusqueños se pusieron entonces a menospreciarlos. Por eso inventaron todos 
esos vocablos peyorativos en quechua contra los indios amazónicos: salvajes, depravados. 
Y, sin embargo, ¿qué le ocurrió al Tahuantinsuyo cuando debió hacer frente a una 
civilización más poderosa? Los bárbaros del Antisuyo, al menos, seguían siendo lo que 
eran, ¿no? ¿Y acaso los españoles habían tenido más éxito que los Incas? ¿No habían sido 

todas sus «entradas» un fracaso absoluto? Los mataban cuando podían echarles la mano 
encima, pero ocurrió rara vez. Los miles de soldados, aventureros, fugitivos, misioneros 
que bajaron al Oriente entre 1500 y 1800 ¿pudieron acaso incorporar una sola tribu a la 
muy ilustre civilización cristiana y occidental? Todo eso ¿no significaba nada para mí? 
  –Dime, más bien, qué significa para ti, Mascarita –le contesté. 
  –Que esas culturas deben ser respetadas –dijo, suavemente, como si, por fin, 

comenzara a serenarse Y la única manera de respetarlas es no acercarse a ellas. No tocarlas. 
Nuestra cultura es demasiado fuerte, demasiado agresiva. Lo que toca, lo devora. Hay que 
dejarlas en paz. ¿No han demostrado de sobra que tienen derecho a seguir siendo lo que 
son? 
  –Eres un indigenista cuadriculado, Mascarita –le tomé el pelo–. Ni más ni menos 
que los de los años treinta. Como el Doctor Luis Valcárcel, de joven, cuando pedía que se 

demolieran todas las iglesias y conventos coloniales porque representaban el Anti–Perú. ¿O 
sea que tenemos que resucitar el Tahuantinsuyo? ¿También los sacrificios humanos, los 
quipus, la trepanación de cráneos con cuchillos de piedra? Es gracioso que el último 
indigenista del Perú sea un judío, Mascarita. 
  –Bueno, un judío está mejor preparado que otros para defender el derecho de las 
culturas minoritarias a existir –me repuso–. Después de todo, como dice mi viejo, el 
problema de los horas, de los shapras, de los piros, es nuestro problema hace tres mil años. 

  ¿Lo, dijo así? ¿Se podía cuando menos, de lo que me iba diciendo, inferir una idea 
de esta índole? No estoy, seguro. Tal vez sea una pura elucubración mía a posteriori. Saúl 
no era practicante, ni siquiera creyente, muchas veces le oí que iba a la sinagoga sólo por 



no decepcionar a Don Salomón. De otro lado, aquella asociación, leve o profunda, debió 

existir. El haber oído, en su casa, en el colegio, en la sinagoga, en los inevitables contactos 
con otros miembros de la comunidad, tantas historias de persecución y de diáspora, los 
intentos de sometimiento de la fe, la lengua y las costumbres judías por culturas más 
fuertes, intentos a los que, al precio de grandes sacrificios, el pueblo judío había resistido, 
preservando su identidad, ¿no explicaba, al menos en parte, la defensa recalcitrante que 
hacía Saúl de la vida que llevaban los peruanos de la Edad de Piedra? 

  * * * 
  –No, no soy un indigenista a la manera de esos de los años treinta. Ellos querían 
restablecer el Tahuantinsuyo y yo sé muy bien que para los descendientes de los Incas no 
hay vuelta atrás. A ellos sólo les queda integrarse. Que esa occidentalización, que se quedó 
a medias, se acelere, y cuanto más rápido acabe, mejor. Para ellos, ahora, es el mal menor. 
Ya ves, no soy un utópico. En la Amazonía, sin embargo, es distinto. No se ha producido 

todavía el gran trauma que convirtió a los Incas en un pueblo de sonámbulos y de vasallos. 
Los hemos golpeado mucho, pero no están vencidos. Ahora ya sabemos la atrocidad que 
significa eso de llevar el progreso, de querer modernizar a un pueblo primitivo. 
Simplemente, acaba con él. No cometamos ese crimen. Dejémoslos con sus flechas, plumas 
y taparrabos. Cuando te acercas a ellos y los observas, con respeto, con un poco de 
simpatía, te das cuenta que no es justo llamarlos bárbaros ni atrasados. Para el medio en que 

están, para las circunstancias en que viven, su cultura es suficiente. Y, además, tienen un 
conocimiento profundo y sutil de cosas que nosotros hemos olvidado. La relación del 
hombre y la naturaleza, por ejemplo. El hombre y el árbol, el hombre y el pájaro, el hombre 
y el río, el hombre y la tierra, el hombre y el cielo. El hombre y Dios, también. Esa armonía 
que existe entre ellos y esas cosas nosotros ni sabemos lo que es, pues la hemos roto para 
siempre. 

  Esto sí lo dijo. No con estas palabras, seguramente. Pero en una forma que se podría 
transcribir así. ¿Habló de Dios? Sí, estoy seguro que habló de Dios porque recuerdo haberle 
preguntado, sorprendido por lo que dijo, tratando de llevar a la broma algo que era 
sumamente serio, si resultaba que ahora teníamos que ponernos también a creer en Dios. 
  Se quedó en silencio, cabizbajo. Un moscardón se había metido en el cafetín y se 
daba de encontrones en las paredes tiznadas. La señora que atendía no dejaba de observar a 

Mascarita desde el mostrador. Cuando Saúl alzó la vista, parecía incómodo, Su voz se había 
agravado: 
  –Bueno, yo ya no sé si creo o no creo en Dios, compadre. Es uno de los problemas 
de nuestra cultura tan poderosa. Ha hecho de Dios algo prescindible. Para ellos, Dios es el 
aire, el agua, la comida, una necesidad vital, algo sin lo cual no sería posible la vida. Son 
más espirituales que nosotros, aunque no te lo creas. Incluso los machiguengas, que, 

comparados con los demás, resultan bastante materialistas. Por eso es tan grande el daño 
que les hacen los del Instituto, quitándoles a sus dioses para reemplazarlos con el suyo, un 
Dios abstracto que a ellos no les sirve para nada en su vida diaria. Los lingüistas son los  
destructores de idolatrías de nuestro tiempo. Con aviones, penicilina, vacunas y todo lo que 
hace falta para derrotar a la selva. Y, como son fanáticos, cuando les pasa lo que a esos 
gringos en el Ecuador, se sienten más inspirados. Nada como el martirio para estimular a 
los fanáticos, ¿no, compadre? 

  Lo que había pasado en el Ecuador, semanas atrás, era que tres misioneros 
norteamericanos, de alguna iglesia protestante, habían sido asesinados por una tribu jíbara, 
en la que uno de los tres estaba viviendo. Los otros dos se hallaban de paso. No se conocían 



detalles del episodio. Los cadáveres, decapitados y flechados, habrían sido encontrados por 

una patrulla militar. Como los jíbaros eran reductores de cabezas, el motivo de la 
decapitación era obvio. Esto había provocado un gran escándalo en la prensa. Las víctimas 
no pertenecían al Instituto Lingüístico. Le pregunté a Saúl, intuyendo lo que me iba a 
contestar, qué pensaba de aquellos tres cadáveres. 
  –Al menos, puedo asegurarte una cosa –me dijo–. Fueron decapitados sin crueldad. 
¡No te rías! Así fue, créeme. Sin ánimo de hacerlos sufrir. En eso, pese a lo diferentes que 

son las tribus, todos se parecen. Sólo matan por necesidad. Cuando se sienten amenazados. 
Cuando se trata de matar o morir. O cuando tienen hambre. Pero los jíbaros no son 
caníbales, no los mataron para comérselos. Algo dijeron, algo hicieron los misioneros que 
hizo sentir de pronto a los jíbaros un gran peligro. Una historia triste, por supuesto. Pero no 
saques conclusiones apresuradas. Nada en ella que se parezca a las cámaras de gas de los 
nazis o a la bomba atómica sobre Hiroshima. 

  Estuvimos juntos mucho rato, tal vez tres o cuatro horas. Comimos muchos 
sandwichs de chicharrón y, al final, la dueña del cafetín nos sirvió una mazamorra morada 
«como regalo de la casa». Al despedirnos, sin poder contenerse, la señora le preguntó a 
Saúl, señalándole el lunar, «si esa su desgracia le dolía mucho». 
  –No, señora, felizmente no duele nada. Ni me doy cuenta de que la tengo así –le 
sonrió Saúl. 

  Dimos una caminata, hablando todavía del único tema de aquella tarde, de eso 
tampoco tengo duda. Al despedirnos, en la esquina de la Plaza Bolognesi y el Paseo Colón, 
nos abrazamos. 
  –Te tengo que pedir disculpas –me dijo, de pronto compungido–. He hablado como 
una cotorra no te dejé abrir la boca. Ni siquiera has podido contarme tus planes para 
Europa. 

  Quedamos en escribirnos, aunque fuera una postal de cuando en cuando, para no 
perder el contacto. Yo lo hice tres veces, en los años siguientes, pero él nunca me contestó. 
  Esa fue la última vez que vi a Saúl Zuratas. La imagen sobrenada, indemne, el 
turbión de los años. La atmósfera gris, el cielo encapotado y la humedad corrosiva del 
invierno de Lima, sirviéndole de fondo. Detrás de él, el maremágnum de autos, camiones y 
ómnibus enroscados al monumento a Bolognesi, y Mascarita, con su gran mancha oscura 

en la cara, sus pelos flamígeros y su camisa a cuadros, haciéndome adiós con la mano y 
gritando: 
  –A ver si vuelves hecho un madrileño, hablando con vosotros y con zetas. ¡Oye, y 
que tengas buen viaje! ¡Que te vaya muy bien por allá, compadre! 
  Pasaron cuatro años sin que supiera de él. Nunca, nadie, entre los peruanos de paso, 
allá en Madrid, o en París, donde viví después de terminar mi posgrado, supo darme 

noticias de Saúl. Yo lo recordaba con frecuencia, sobre todo en España, y no sólo por el 
aprecio que le tenía, sino a causa de los machiguengas. La historia de los habladores que 
escuché a los Schneil volvía siempre a mi memoria, llena de incitaciones. Excitaba mi 
fantasía y mis deseos como una bella muchacha. Iba a la Universidad sólo en las mañanas; 
en las tardes, solía pasar algunas horas en la Biblioteca Nacional, en la Castellana, leyendo 
novelas de caballerías. Un día recordé el nombre del misionero dominico que había escrito 
sobre los machiguengas: Fray Vicente de Cenitagoya. Busqué en el catálogo y allí estaba el 

libro. 
  Lo leí de un tirón. Era breve e ingenuo y los machiguengas, a quien el buen 
dominico llamaba a menudo salvajes y a los que reconvenía paternalmente por ser 



aniñados, indolentes, borrachines y por sus brujerías –que Fray Vicente calificaba de 

«aquelarres nocturnos»–, aparecían vistos desde afuera y de bastante lejos, pese a que el 
misionero había vivido entre ellos más de veinte años. Pero Fray Vicente elogiaba su 
honradez, su respeto a la palabra empeñada y su delicadeza de maneras. Y, además, su libro 
corroboraba algunas informaciones que acabaron de decidirme. Tenían una propensión 
poco menos que enfermiza a escuchar y contar historias, eran unos chismosos incorregibles. 
No podían estarse quietos, no sentían el menor apego por el lugar donde vivían y se los 

diría poseídos por el demonio de la locomoción. El bosque ejercía sobre ellos una suerte de 
hechizo. Los misioneros, valiéndose de toda clase de cebos, los atraían hacia los centros de 
Chirumbia, Koribeni y Panticollo. Se extenuaban tratando de arraigarlos. Les regalaban 
espejos, comida, semillas, los instruían sobre las ventajas de vivir en comunidad desde el 
punto de vista de su salud, de su educación, de su mera supervivencia. Parecían 
convencidos. Levantaban sus casas, hacían sus chacras, aceptaban enviar a sus hijos a la 

escuelita de la misión y ellos mismos comparecían, pintarrajeados y puntuales, al rosario de 
las tardes y a la misa de las mañanas. Se los creía enrumbados por la senda de la 
civilización cristiana. Y, de pronto, un buen día, sin decir gracias ni adiós, se hacían humo 
en el bosque. Era más fuerte que ellos: un instinto ancestral los empujaba irresistiblemente 
a la vida errante, los dispersaba por los enmarañados bosques vírgenes. 
  Esa misma noche escribí a Mascarita, comentándole el libro del Padre Cenitagoya. 

Le contaba que había decidido escribir un relato sobre los habladores machiguengas. ¿Me 
ayudaría? Aquí, en Madrid, acaso por nostalgia o porque había dado muchas vueltas y 
revueltas a nuestras conversaciones, sus ideas ya no me parecían tan disparatadas ni tan 
irreales. En mi relato, en todo caso, haría el máximo esfuerzo para mostrar la intimidad 
machiguenga de la manera más auténtica. ¿Me echaría una mano, compadre? 
  Me puse a trabajar con mucho entusiasmo. Pero los resultados fueron pobrísimos. 

¿Cómo se podría escribir una historia sobre los habladores sin tener un conocimiento 
siquiera somero de sus creencias, mitos, usos, historia? El convento de los dominicos, en la 
calle Claudio Coello, me brindó una ayuda utilísima. Conservaban la colección completa de 
Misiones Dominicanas, órgano de los misioneros de la Orden en el Perú, y allí encontré 
abundantes artículos sobre los machiguengas, así como los estudios sobre la lengua y el 
folklore de la tribu del Padre José Pío Aza, sumamente valiosos. 

  Pero, quizás, la colaboración más instructiva fue la charla, en la vasta y resonante 
biblioteca del convento –de techo altísimo, donde el eco nos regresaba lo que decíamos–, 
con un barbado misionero; Fray Elicerio Maluenda había vivido muchos años en el Alto 
Urubamba y se había interesado por la mitología machiguenga. Era un anciano alerta y 
erudito, con las maneras un poco silvestres de quien se ha pasado la vida a la intemperie, 
viviendo la vida ruda de la selva. A cada rato, como para impresionarme más, mechaba su 

castizo español con palabrejas machiguengas. 
  Quedé encantado con sus informaciones sobre la cosmogonía de la tribu, riquísima 
en simetrías y –lo descubro ahora, en Firenze, leyendo por primera vez la Commedia en 
italiano– con reverberaciones dantescas. La tierra era el centro del cosmos y había dos 
regiones encima de ella y dos debajo. Cada una con su propio sol, su luna y su maraña de 
ríos. En la más elevada, Inkite, vivía Tasurinchi, el que todo lo puede, el soplador de la 
gente, y por allí circulaba, bañando fértiles riberas, con árboles cuajados de frutos, el 

Meshiareni o río de la inmortalidad, que se podía divisar desde la tierra pues era la Vía 
Láctea. Debajo de Inkite, flotaba la liviana región de las nubes o Menkoripatsa, con su río 
transparente, el Manaironchaari. La tierra, Kipacha, era la vivienda de los machiguengas, 



pueblo peripatético. Por debajo, anidaba la lóbrega región de los muertos, cubierta casi toda 

ella por el río Kamabiría, donde navegaban las almas de los fallecidos antes de instalarse en 
su nueva morada. Y, finalmente, la región más temible y profunda, la del Gamaironi, río de 
aguas negras, sin peces, y de páramos donde tampoco había nada que comer. Eran los 
dominios de Kientibakori, creador de inmundicias, espíritu del mal y jefe de una legión de 
de onamagarinis. El sol de cada región iba perdiendo fuerza, brillantez, en relación con la 
precedente. El de Inkite era un sol fijo y radiante, blanco. El de Gamaironi, un sol oscuro y 

helado. El dudoso sol de la tierra se iba y volvía: su supervivencia estaba míticamente 
vinculada al comportamiento machiguenga. 
  ¿Cuánto habría de cierto en esto y en los otros datos que me dio Fray Maluenda? 
¿No habría hecho el amable misionero demasiados añadidos y adaptaciones en el material 
que recogió? Se lo pregunté a Mascarita, en mi segunda carta. Tampoco hubo respuesta. 
  Le envié la tercera como un año después, ya desde París. Lo reñía por su silencio 

contumaz y le confesaba que había renunciado a escribir mi relato sobre los habladores. 
Había borroneado cuadernos y pasado muchas horas en la Plaza del Trocadero, en la 
biblioteca y las vitrinas del Museo del Hombre, tratando de entenderlos y adivinarlos, en 
vano. Inventadas por mí, las voces de los habladores desafinaban. Así que me resigné a 
escribir otras historias. ¿Y él, qué hacía, cómo le iba, qué había estado haciendo todo este 
tiempo, qué proyectos? 

  Fue sólo a fines de 1963, cuando Matos Mar apareció por París, invitado a un 
congreso de antropología, que tuve noticias de su paradero. Lo que le oí, me dejó atónito. 
  –¿Saúl Zuratas se fue a vivir a Israel? 
  Estábamos en el Old Navy, en Saint–Germain des Prés, tomando un grog para 
resistir el frío y la tristísima tarde ceniza de diciembre. Fumábamos y yo me lo comía a 
preguntas sobre los amigos y los asuntos del remoto Perú. 

  –Cosas de su padre, parece –me explicó Matos Mar, encogido debajo de una 
bufanda y un abrigo tan abultados que parecía un esquimal–. Don Salomón, el talareño, ¿lo 
conociste? Saúl lo quería mucho. ¿Te acuerdas que rechazó esa beca de Burdeos para no 
dejarlo solo? Al viejito se le metió ir a morirse en Israel, por lo visto. Y, con la devoción 
que le tenía, claro que Mascarita le dio gusto. Decidieron todo muy rápido, de la noche a la 
mañana. Porque cuando Saúl me lo dijo, ya habían vendido la tiendecita que tenían en 

Breña, La Estrella, y estaban con las maletas hechas. 
  ¿Y a Saúl le hacía gracias eso de ir a instalarse en Israel? Porque, allá, habría tenido 
que aprender hebreo, hacer el servicio militar, reordenar su vida de pies a cabeza. Matos 
Mar pensaba que, acaso, por su lunar lo habrían eximido del Ejército. Escarbé la memoria 
tratando de recordar si alguna vez lo había oído hablar de sionismo, de hacer la aliá. Nunca. 
  –Bueno, tal vez no haya sido una mala cosa para Saúl empezar todo desde cero 

–especuló Matos Mar–. Se debe haber adaptado a Israel, pues de esto hacen ya unos cuatro 
años y, que yo sepa, no ha vuelto al Perú. Me lo imagino muy bien viviendo en un kibbutz. 
La verdad es que Saúl en Lima no hacía nada. Se había decepcionado de la Etnología y de 
la Universidad por una razón que nunca acabé de entender. Dejó sin terminar su tesis 
doctoral. Y hasta creo que se eclipsó su enamoramiento con los machiguengas. «¿No vas a 
extrañar a tus calatos del Urubamba?», le pregunté, al despedimos. «Seguro que no», me 
dijo. «Yo me adapto a todo. Allá en Israel debe haber, también, muchos calatos». 

  En contra de lo que creía Matos Mar, pensé que a Saúl no le habría sido tan fácil 
hacerla allá. Porque estaba visceralmente integrado al Perú, demasiado desgarrado y 
soliviantado por asuntos peruanos –por uno de ellos, al menos– para desprenderse de todo 



eso de la noche a la mañana, como quien se cambia de camisa. Muchas veces traté de 

imaginármelo en el Medio Oriente. Conociéndolo, era previsible suponer que al ciudadano 
israelí Saúl Zuratas tenían que habérsele presentado en su nueva patria toda clase de 
dilemas morales sobre la cuestión palestina y los territorios ocupados. Divagué, tratando de 
verlo en su nuevo ambiente, chapurreando su nueva lengua, ejerciendo su nuevo oficio 
–¿cuál?– y le pedí a Tasurinchi que ninguna bala se hubiera tropezado con él en las guerras 
e incidentes fronterizos de Israel desde que Mascarita estaba allí. 

   
 
  



 V 

 

 
  A TASURINCHI, un kamagarini travieso, disfrazado de avispa, le picó la punta del 

pene mientras orinaba. Él está andando. ¿Cómo? No lo sé. Pero anda, yo lo vi. No lo han 
matado. Pudo perder los ojos y la cabeza, pudo salírsele el alma por lo que hizo, allá, entre 
los yaminahuas. Nada le pasó, parece. Está bien, andando, contento. Sin rabia y riéndose, 
tal vez. «No hay razón para tanto alboroto», diciendo. Mientras iba rumbo al río Mishahua 
a visitarlo, yo pensaba: «No lo encontraré. Si es cierto que hizo eso, se habrá escapado 
lejos, donde los yaminahuas no lo hallen. O ya lo habrán matado; quizás, a él y también a 

sus parientes». Pero ahí estaba y lo mismo su familia y la mujer que se robó. «¿Estás ahí, 
Tasurinchi?». «Ehé, ehé, estoy aquí». 
  Ella está aprendiendo a hablar. «Hazlo, que el hablador vea que tú también hablas», 
le ordenó. Apenas se comprendía lo que la yaminahua decía, y las otras mujeres, 
burlándose, «¿qué son esos ruidos que estamos oyendo?», haciéndose las que buscaban, 
«¿qué animal se habrá metido a la casa?», levantando las esteras. La hacen trabajar y la 

tratan mal. «Cuando abre sus piernas a ella también le saldrán pescados, como a Pareni», 
diciendo. Y cosas peores todavía. Pero, es cierto, está aprendiendo a hablar. Algunas cosas 
que decía, entendí. «El hombre anda», le entendí. 
  «Entonces, es verdad, te robaste a una yaminahua», le comenté a Tasurinchi. Dice 
que no se la robó. La cambió por una sachavaca, un saco de maíz y otro de yuca, más bien. 
«Los yaminahuas deberían alegrarse, eso que les di vale más que ella», me aseguró. Le 

preguntó a la yaminahua en mi delante: «¿No es así?». Y ella asintió: «Sí, lo es», diciendo. 
También eso le entendí. 
  Desde que el kamagarini travieso le picó en el pene, Tasurinchi tiene que hacer 
cosas que bruscamente se le antojan, sin saber cómo ni por qué. «Es una orden que oigo y 
la tengo que obedecer», dice. «Vendrá de un diosecillo o de un diablillo, de algo que se me 
metió por el pene bien adentro, cómo será». El robarse a esa mujer fue una de esas órdenes, 

parece. 
  El pene lo tiene ahora igual que antes. Pero se le ha quedado, en el alma, un espíritu 
que le manda ser distinto y hacer cosas que no comprenden los demás. Me mostró dónde 
estaba orinando cuando el kamagarini le picó. ¡Ay!, ¡ay!, le hizo chillar, lo hizo saltar, y ya 
no pudo seguir orinando. Espantó a la avispa de un mantón y la oyó reírse, quizás. Un rato 
después, su pene comenzó a crecer. Cada noche se hinchaba más, cada mañana más. Todos 

se reían de él. Avergonzado, se hizo tejer una cushma más grande. Lo escondía en su 
bolsón. Pero el pene seguía creciendo, creciendo, y ya no lo pudo ocultar. Le molestaba al 
moverse, lo arrastraba como su cola el animal. A veces la gente se lo pisaba sólo para oírlo 
chillar: ¡Ay! ¡Atatau! Tuvo que enrollarlo y ponérselo en el hombro, como yo a mi lorito. 
Iban así en los viajes, cabeza con cabeza, acompañándose. Tasurinchi le hablaba, para 
distraerse. El otro lo oía, callado, atento, como ustedes me oyen a mí, mirándolo con su 

gran ojazo. ¡Tuerto! ¡Tuertito! Fijo lo miraba, pues. Había crecido muchísimo. Creyéndolo 
árbol, los pájaros se posaban en él para cantar. Cuando Tasurinchi orinaba, salía de su 
bocaza una cascada de agua caliente, espumosa como las cataratas del Gran Pongo. 
Tasurinchi podía bañarse y su familia, tal vez. Le servía de asiento cuando se detenía a 
descansar. En las noches, de camastro. Y si iba de caza, de honda y de lanza. Podía 
dispararlo hasta la cresta del árbol para derribar a los shimbillos y, usándolo como pedrón, 



matar con él al puma. 

  Para purificarlo, el seripigari le envolvió el pene en hojas de helechos calentados a 
las brasas. El jugo del cocimiento se lo hizo tomar a sorbitos, cantando, toda una noche, 
mientras él bebía tabaco y ayahuasca, bailaba, desaparecía por el techo y volvía, 
transformado en saankarite. Entonces, le pudo chupar el daño y escupirlo. Era amarillo, 
espeso y olía a vómito de borrachera. De amanecida, el pene comenzó a enflaquecer y unas 
lunas después era el enanito de antes. Pero desde entonces Tasurinchi oye esas órdenes. 

«En algunas de mis almas, hay una madre caprichosa», dice. «Por eso me traje a la 
yaminahua, pues». 
  Parece que ella se ha acostumbrado a su nuevo marido. Ahí está, en el Mishahua, 
tranquila, como si hubiera sido siempre mujer de Tasurinchi. Las otras, en cambio, andan 
rabiando, insultándola, y con cualquier pretexto le pegan. Yo las vi y las oí. «Esta no es 
como nosotras», diciendo, «no es gente, quién será pues. Tal vez una mona, tal vez el 

pescado que se le atoró a Kashiri en la garganta». Ella seguía masticando la yuca como si 
no las oyera. 
  Otra vez, estaba trayendo un cántaro con agua y, sin darse cuenta, dio un encontrón 
a un niño, derribándolo. Entonces, todas se le echaron encima: «Lo hiciste adrede, quisiste 
matarlo», diciendo. No era verdad pero así le decían. Ella cogió un palo y se les enfrentó, 
sin rabiar. «Un día la matarán», le dije a Tasurinchi. «Sabe defenderse», me respondió. 

«Caza animales, algo que nunca supe hicieran las mujeres. Y es la que aguanta más carga 
en la espalda, cuando traemos las yucas de la chacra. Mi temor es que ella, más bien, mate a 
las otras. Los yaminahuas son gente de pelea, igual que los mashcos. Sus mujeres también, 
quizás». 
  Le dije que, por eso mismo, debería estar inquieto. Y mudarse a otro lugar cuanto 
antes. Los yaminahuas estarían rabiando por lo que les hizo. ¿Y si venían a vengarse? 

Tasurinchi se echó a reír. Todo estaba arreglado, parece. El marido de la yaminahua vino a 
verlo, con dos más. Conversaron, bebiendo masato. Se entendían, pues. No querían a la 
mujer sino una escopeta, además de la sachavaca, el maíz y la yuca que les dio. Los Padres 
Blancos les habían dicho que tenía una escopeta. «Busquen», les ofreció. «Si la encuentran, 
llévensela». Al final, se fueron. Contentos, parece. Tasurinchi no va a devolver a la 
yaminahua a sus parientes. Porque ella ya está aprendiendo a hablar. «Las otras se 

acostumbrarán a ella cuando tenga un hijo», dice Tasurinchi. Porque los niños ya se han 
acostumbrado. La tratan como si fuera gente, mujer que anda, «Madre», diciéndole. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  Quién sabe si a Tasurinchi, el del Mishahua, esa mujer le dará felicidad. Puede 
traerle desgracia, también. A Kashiri, la luna, bajar a este mundo para casarse con una 
machiguenga lo desgració. Eso es lo que dicen, al menos. No deberíamos lamentarnos, tal 

vez. Las desdichas de Kashiri nos dan de comer y nos permiten calentarnos. ¿No es la luna 
el padre del sol en una machiguenga? 
  Eso era antes. 
  Joven fuerte, sereno, Kashiri se aburría en el cielo de más arriba, el Inkite, donde 
aún no había estrellas. Los hombres, en vez de yuca y plátano, comían tierra. Era su única 
comida. Kashiri bajó por el río Meshiareni, bogando con sus brazos, sin pértiga. La canoa 
esquivaba los remolinos y las piedras. Bajaba, flotando. El mundo estaba a oscuras todavía 

y soplaba mucho viento. Llovía a cántaros. En el Oskiaje, donde esta tierra se junta con los 
mundos del cielo, donde viven los monstruos y donde van a morir todos los ríos, Kashiri 
saltó a la orilla. Miró a su alrededor. No sabía dónde estaba pero se le veía contento. 



Empezó a andar. No mucho después vio, sentada, tejiendo una estera, cantando bajito una 

canción para ahuyentar a la culebra, a la machiguenga que le traería la dicha y la desdicha. 
Tenía pintadas las mejillas y la frente; dos rayas rojas le subían desde la boca hasta las 
sienes. Era, pues, soltera; aprendería, pues, a cocinar y hacer masato. 
  Para agradarla, Kashiri, la luna, le enseñó qué es la yuca, qué el plátano. Le mostró 
cómo se plantaban, recogían y comían. Desde entonces hay en el mundo comida y masato. 
Así comenzó después, parece. Luego, Kashiri se presentó en casa del padre de la muchacha. 

Llevaba los brazos cargados de animales que había pescado y cazado para él. Finalmente, le 
ofreció abrirle una chacra en la parte más alta del monte y trabajar, sembrando y arrancando 
la hierba, hasta que las yucas crecieran. Tasurinchi aceptó que se llevara a su hija. Tuvieron 
que esperar la primera sangre de la joven. Tardó en llegar y, mientras, la luna rozó, quemó 
y limpió el bosque y sembró plátano, maíz, yuca, para la que sería su familia. Todo iba muy 
bien. 

  La muchacha, entonces, comenzó a sangrar. Permaneció encerrada, sin decir una 
palabra a sus parientes. La anciana que la protegía no se separaba de ella ni de día ni de 
noche. La muchacha hilaba e hilaba las fibras del algodón, sin descanso. Ni una sola vez se 
acercó al fuego ni comió ají, para no atraer desgracias sobre ella o sus parientes. Ni una 
sola vez miró al que sería su marido ni tampoco le habló. Así estuvo hasta que dejó de 
sangrar. Luego, se cortó los cabellos y la anciana la ayudó a bañarse en agua tibia; le iba 

mojando el cuerpo con los chorritos del cántaro. Por fin, la joven pudo irse a vivir con 
Kashiri. Por fin, pudo ser su mujer. 
  * * * 
  Todo seguía andando. El mundo estaba tranquilo. Las bandadas de loritos pasaban 
sobre ellos, ruidosos y contentos. Pero en el caserío había otra muchacha que no era, tal 
vez, mujer sino un ¡ton!, ese diablillo perverso. Ahora se viste de paloma pero, entonces, se 

vestía de mujer. Se llenó de rabia, parece, viendo los regalos de Kashiri a sus nuevos 
parientes. Ella hubiera querido que él fuera su marido, ella hubiera querido, pues, parir al 
sol. Porque la mujer de la luna había parido a ese niño robusto que, creciendo, daría calor y 
luz a nuestro mundo. Para que todos supieran su furia, ella se pintó la cara de rojo, con 
tintura de achiote. Y fue a apostarse en un rincón del camino por donde Kashiri tenía que 
pasar regresando del yucal. Acuclillada, vació su cuerpo. Pujaba fuerte, hinchándose. 

Luego enterró sus manos en la suciedad y esperó, rebalsándose de rabia. Cuando lo vio 
acercarse, se abalanzó sobre Kashiri, de entre los árboles. Y antes de que la luna pudiera 
escapar, le refregó la cara con la caca que acababa de cagar.  
  Kashiri supo ahí mismo que nunca se le borrarían esas manchas. ¿Qué iba a hacer 
en este mundo con semejante vergüenza? Entristecido, se volvió al Inkite, el cielo de más 
arriba. Ahí se ha quedado. Se le apagó la luz por esas manchas. Pero su hijo resplandece, 

más bien. ¿No brilla el sol? ¿No calienta? Nosotros lo ayudamos andando. Levántate, 
diciéndole, cada noche que se cae. Su madre fue una machiguenga, pues. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  * * * 
  Pero el seripigari de Segakiato lo cuenta de otra manera. 
  Kashiri bajó a la tierra y divisó a la muchacha en el río. Estaba bañándose y 
cantando. Se le acercó y le aventó una puñada de tierra que le dio en el vientre. Enojada, 

ella comenzó a apedrearlo. Se había puesto a llover, de repente. Kientibakori estaría en el 
bosque, bailando, harto de masato. «Mujer tonta», le decía la luna a la joven, «te eché barro 
para que tengas un hijo». Todos los diablillos estaban felices entre los árboles, tirándose 



pedos. Y así pasó. La muchacha quedó preñada. Pero, cuando le tocó parir, murió. También 

murió su hijo. Los machiguengas se pondrían rabiosos, entonces. Cogerían sus flechas, sus 
cuchillos. Irían donde Kashiri y diciéndole «Tienes que comerte ese cadáver» lo rodearían. 
Lo amenazarían con sus arcos, le harían oler sus piedras. La luna se resistiría, temblando. Y 
ellos: «Cómetela, has de comerte a la muerta». 
  Al fin, llorando, con un cuchillo abriría el vientre de su mujer. Ahí estaba la 
criatura, destellando. La sacó y ella resucitó, parece. Se movía y chillaba, agradecida. Viva 

estaba. Arrodillado, Kashiri empezó a tragarse el cuerpo de su esposa por los pies. «Está 
bien, ya puedes irte», le dijeron los machiguengas cuando había llegado a la barriga. 
Entonces, la luna, echándose al hombro los restos se regresó al cielo de más arriba, 
caminando. Ahí estará, mirándonos. Oyéndome estará. Sus manchas son los pedazos que no 
se comió. 
  Furioso por lo que hicieron con Kashiri, su padre, el sol, se estuvo quieto, 

quemándonos. Secaba los ríos, hacía arder las chacras y los bosques. A los animales los 
mataba de sed. «Nunca más se va a mover», decían los machiguengas, arrancándose los 
pelos. Miedosos estaban. «Habrá que morir», cantando, tristes. Entonces, el seripigari subió 
al Inkite. Habló con el sol. Lo convenció, parece. Se movería de nuevo, pues. «Andaremos 
juntos», dicen que le dijo. La vida fue desde entonces así, siendo como es. Ahí terminó 
antes y empezó después. Por eso seguimos andando. 

  «¿De ahí es tan floja la luz de Kashiri?», le pregunté al seripigari del río Segakiato. 
«Sí», me contestó. «La luna es un hombre a medias nomás. Otros dicen que, comiendo un 
pescado, se le atracó una espina en la garganta. Y que desde entonces se apagó». 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  Cuando estaba viniendo, aunque conocía el camino, me perdí. Sería culpa de 
Kientibakori, de sus diablillos o de algún machikanari con muchos poderes. La lluvia 

empezó de pronto, sin aviso, sin que se oscureciera antes el cielo y sin volverse el aire 
salmuera. Yo estaba vadeando un río y la lluvia caía ya con tanta fuerza que no me dejaba 
trepar la pendiente. Daba dos o tres pasos, resbalaba, la tierra se deshacía bajo mis pies y 
me regresaba al fondo del caño. Asustado, el lorito se puso a aletear y, chillando, se escapó. 
Pronto, la pendiente fue torrentera. Lodo y agua, también piedras, ramas, matorrales, 
árboles partidos por la tormenta, cadáveres de pájaros e insectos. Todo rodando contra mí. 

El cielo se puso negro; a ratos había incendio de rayos. Tronaba como si todos los animales 
del monte se hubieran puesto a rugir. Cuando el señor del trueno rabia así, algo grave está 
pasando. Yo seguía queriendo subir la quebrada. ¿Podría? Si no me trepo a un árbol bien 
alto, me iré, pensaba. Pronto todo esto será un hervidero de agua del cielo. Ya no tenía 
fuerzas para forcejear; mis piernas y brazos estaban llenos de heridas de los golpes que me 
daba en las caídas. Tragaba agua por la nariz y por la boca. Hasta por los ojos y por el ano 

se me estaría metiendo el agua en el cuerpo. Será tu fin, Tasurinchi, tu alma se escapará 
quién sabe adónde. Y me tocaba la coronilla para sentirla salir. 
  No sé cuánto estuve así, trepando, rodando, volviendo a trepar, volviendo a caer. El 
caño se había vuelto un río anchísimo, después de tragarse las orillas. Hasta que, de tan 
cansado, me dejé hundir. «Voy a descansar», diciendo, «basta de lucha inútil». Pero los que 
se van así, ¿descansan? ¿No es ahogarse la peor manera de irse? Prontito estaría flotando en 
el río de los muertos, el Kamabiría, hacia el abismo sin sol y sin pescados que es el mundo 

de más abajo, la tierra oscura de Kientibakori. Y mientras, sin darme cuenta, mis manos se 
habían prendido de un tronco que la tormenta echaría al río, tal vez. No sé cómo pude 
encaramarme. Tampoco si en ese mismo momento me quedé dormido. El sol se había 



caído. La oscuridad estaba fría. Sobre mi espalda, las gotas parecían piedras. 

  En el sueño, descubrí la trampa. Lo que yo creía un tronco era un lagarto, pues. Esa 
costra tan dura, tan punzante, ¿qué corteza podía ser? Es el lomo del caimán, Tasurinchi. 
¿Se había dado cuenta el lagarto que me tenía sobre él? Hubiera empezado a coletear, tal 
vez. O se hubiera hundido para obligarme a soltarlo y darme de mordiscos debajo del agua, 
como hacen siempre los caimanes. ¿Estaría muerto, quizá? Si hubiera estado, flotaría patas 
al cielo. ¿Qué vas a hacer, Tasurinchi? ¿Deslizarte al agua, despacito, y nadar hasta la 

orilla? Nunca hubiera llegado, en esa tempestad. Ni siquiera se veían los árboles. A lo 
mejor ya no quedaba tierra en este mundo. ¿Tratar de matar al lagarto? No tenía con qué. 
Allá en el caño, mientras luchaba contra la pendiente, había perdido mi bolsón, mi cuchillo 
y mis flechas. Mejor quedarme quieto, montadito en el lagarto. Mejor esperar que alguien o 
algo decidiera. 
  Estuvimos flotando, al capricho del agua. Sentía mucho frío, temblaba y me 

chocaban los dientes. «Dónde estará el lorito», pensando. El lagarto no movía sus patas ni 
su cola, se dejaba llevar donde el río quisiera. Poco a poco fue aclarando. Aguas fangosas, 
cadáveres de animales, palizadas de techos, de casas, de ramas y canoas. De cuando en 
cuando, hombres medio comidos por las pirañas y otras bestias del agua. Había nubarrones 
de mosquitos, había arañas del agua caminando por mi cuerpo. Las sentía picarme. Tenía 
mucha hambre y hubiera podido, tal vez, coger uno de esos peces muertos que el agua 

arrastraba, pero ¿y si llamaba la atención del lagarto? Bebía, nomás. Para aplacar la sed no 
necesitaba moverme, sólo abrir la boca. La lluvia me la llenaba de agua fresquita. 
  Entonces, se me paró en el hombro un pajarito. Por su cresta roja y amarilla, sus 
plumas, su pecho dorado y su pico tan puntiagudo, parecía un kirigueti. Pero era, tal vez, un 
kamagarini o, acaso, un saankarite. Porque ¿quién ha visto que los pajaritos hablen? «Estás 
en una situación muy difícil», dijo su vocecita chirriante. «Si te sueltas, el lagarto te 

descubrirá. Sus ojitos chuecos miran larguísimo. Te atontará de un coletazo, te cogerá por 
la barriga con su bocaza dientuda y te comerá. Con huesos y pelos te comerá, porque tiene 
tanta hambre como tú. ¿Pero, te puedes quedar prendido de ese caimán toda tu vida?». 
  «¿De qué me sirve que me digas lo que de sobra sé?», le respondí. «¿No podrías, 
más bien, darme un consejo? Dime cómo hago para salir del agua». 
  «Volando», pio, revoloteando su cresta rojiamarilla. «No hay otra forma, 

Tasurinchi. Como hizo tu lorito en la pendiente o, así, como yo». Y, dando un brinquito, 
haciendo círculos, desapareció. 
  ¿Acaso es tan sencillo volar? Los seripigaris y los machikanaris vuelan, en la 
mareada. Pero ellos tienen la sabiduría; los cocimientos, diosecillos y diablillos los ayudan. 
Yo, ¿qué tengo? Las cosas que me cuentan y que cuento, nada más. Eso, tal vez, no ha 
hecho volar a nadie todavía. Estaba maldiciendo al kamagarini vestido de kirigueti cuando 

sentí que me rascaban la planta de los pies. 
  En la cola del lagarto había venido a posarse una garza. Le vi sus largas patas 
rosadas, le vi su pico torcido. Me escarbaba los pies, buscando gusanos o creyendo tal vez 
que eran comida. Hambrienta andaba ella también. Por más miedo que sentía, me vino la 
risa. No pude contenerme, pues. Empecé a reírme. Así como ustedes ahora me reía. 
Torciéndome y retorciéndome de las carcajadas. Igualito que tú, Tasurinchi. Y el lagarto se 
despertó, pues. Ahí mismo se dio cuenta que a su espalda pasaban cosas que no veía ni 

entendía. Abrió su bocaza, roncó, coleteó rabioso y yo, sin saber lo que hacía, ya estaba 
prendido de la garza. Como un monito de la mona, como un recién nacido de la madre que 
le está dando de mamar. Asustada con los coletazos, la garza trataba de irse, volando. Y, 



como no podía, pues yo estaba prendido de ella, chillaba. Sus chillidos lo asustaban más al 

lagarto y también a mí. Los tres chillábamos, parece. Chilla y chilla a cual más estábamos 
los tres. 
  Y, de pronto, vi, abajo, alejándose, al lagarto, al río, al fango, y un viento fuertísimo 
me dejaba apenas respirar. Ahí estaba yo. Sí, en el aire, allá arriba. Ahí se iba Tasurinchi, el 
hablador, volando. La garza volaba y yo, colgado de su pescuezo, mis piernas enroscadas 
en sus patas, también. Abajo, se veía la tierra, amaneciendo. Brillaba de agua por todas 

partes. Esas manchitas oscuras serían los árboles; esas serpientes, los ríos. Hacía más frío 
que nunca. ¿Habíamos salido de la tierra? Esto debía ser, pues, Menkoripatsa, el mundo de 
las nubes. No aparecía su río. ¿Dónde estaba el Manaironchaari, de aguas de algodón? ¿Era 
cierto que estaba volando? La garza habría crecido para poder sostenerme. O tal vez yo me 
habría vuelto del tamaño de un ratón. Quién sabe cómo sería. Ella volaba, tranquila, 
moviendo sus alas, dejándose llevar por el viento. Sin que mi peso la molestara, tal vez. 

Cerré los ojos para no ver lo lejos que había quedado la tierra. Qué hondo, qué abajo. 
Sintiendo tristeza por ella, quizá. Cuando los abrí, vi sus alas blancas, los bordes rosados, el 
aleteo a compás. El calorcito de su plumón me defendía contra el frío. Ella gargajeaba a 
ratos, estirando su cuello, alzando su pico, como hablándose. Este era el Menkoripatsa, 
pues. Hasta este mundo subían los seripigaris en las mareadas; entre estas nubes 
consultaban con los diosecillos saankarites sobre los daños y enredos de los malos espíritus. 

Cuánto hubiera querido ver a un seripigari allí, flotando. «Ayúdame, sácame de este apuro, 
Tasurinchi», diciéndole. Porque, ahí arriba, volando entre las nubes, ¿no estaba todavía 
peor que montado encima del caimán? 
  Quién sabe cuánto estuve volando con la garza. ¿Y ahora, Tasurinchi? No vas a 
resistir mucho. Los brazos y las piernas se te están cansando. Te soltarás, en el aire tu 
cuerpo se irá deshaciendo y cuando llegues a la tierra serás agua. Había parado de llover. Se 

estaba levantando el sol. Eso me dio ánimos. ¡Fuerza, Tasurinchi! Di patadas, jalones, 
cabezazos y hasta mordí a la garza para obligarla a bajar. No entendía, ella. Asustada, ya no 
gargajeaba; comenzó a chillar, picoteando aquí, allá. Haciendo piruetas, así, así, para 
soltarme. Casi me gana el forcejeo, pues. Varias veces estuve a punto de zafarme. Y, de 
pronto, me di cuenta que cuando le estrujaba su ala, nos caíamos, como si se tropezara en el 
aire. Eso me salvó, tal vez. Con las fuerzas que me quedaban, enredé mis pies en una de sus 

alas, atracándola. Ya no pudo aletear esa ala, casi. ¡Fuerza, Tasurinchi! Ocurrió lo que 
quería, entonces. Moviendo sólo la otra, por más que lo hacía rapidito, rapidito, ya no 
volaba como antes. Se cansó, empezó a bajar. Bajando, bajando, entre chillidos; 
desesperada, quizás. Yo, en cambio, feliz. La tierra se acercaba. Más, más. Qué suerte 
tienes, Tasurinchi. Ahí está, ya. Cuando me rozaron las copas de los árboles, me solté. 
Cayendo, cayendo, vi a la garza. Parloteando, aleteando dichosa otra vez con sus dos alas, 

elevándose. Iba dándome muchos golpes, arañazos. Iba rebotando entre las ramas, las 
rompía, descascaraba los troncos y sentía que me estaba rompiendo yo también. Trataba de 
sujetarme, con las manos, con los pies, «Qué suerte tienen los monos, quién tuviera una 
cola para colgarse», pensando. Las hojas y las ramitas, los bejucos, las enredaderas, las 
telarañas, las lianas me irían parando en mi caída, tal vez. Cuando me estrellé en la tierra el 
golpe no me mató, creo. Qué alegría, sintiendo la tierra bajo mi cuerpo. Era blanda, tibia. 
Húmeda, también. Ehé, aquí estoy, he llegado. Este es mi mundo. Esta es mi casa. Lo mejor 

que me ha pasado es vivir acá, en esta tierra, no en el agua, no en el aire. 
  Cuando abrí los ojos, ahí estaba Tasurinchi, el reripigari, mirándome. «Tu lorito te 
ha esperado mucho rato», me dijo. Y ahí estaba él, carraspeando. «¿Cómo sabes que es el 



mío?», me burlé. «Hay muchos loros en el monte». «Este se parece a ti, pues», me 

respondió. Era mi lorito, sí. Parloteaba, contento de verme. «Has dormido no sé cuántas 
lunas», me contó el seripigari. 
  «Me han pasado muchas cosas en este viaje, viniendo a verte, Tasurinchi. Ha sido 
difícil llegar hasta aquí. Nunca hubiera llegado, de no haber sido por un lagarto, un kirigueti 
y una garza. A ver si tú me explicas cómo fue eso posible». 
  «Te salvó no tener rabia durante toda tu aventura», me comentó, después que le 

conté lo que les acabo de contar. Así será, pues. La rabia es un desarreglo del mundo, 
parece. Si los hombres no tuvieran rabia, la vida sería mejor de lo que es. «Ella es culpable 
de que haya cometas –kachiborérine– en el cielo», me aseguró. «Con sus colas de fuego y 
sus carreras, ellos son una amenaza de confusión para los cuatro mundos del Universo». 
  Esta es la historia de Kachiborérine. 
  Eso era antes. 

  El cometa era un machiguenga, al principio. Joven y sereno. Andaba. Contento 
estaría. Se le murió la mujer, dejándole un hijo que creció sano y fuerte. Él lo crio y tomó 
una nueva mujer, hermana menor de la que había perdido. Un día, cuando regresaba de 
pescar boquichicos, encontró al muchacho montado sobre su segunda esposa. Los dos 
jadeaban, bien contentos. Kachiborérine se apartó de la cabaña, preocupado. «Tengo que 
conseguirle una mujer a mi hijo», pensando. «Necesita una esposa, pues». 

  Fue a consultar al seripigari. Este habló con el saankarite y regresó: «El único lugar 
donde puedes conseguir una esposa para tu hijo es en la región donde viven los 
chonchoites», diciéndole. «Pero ten cuidado, ya sabes por qué». 
  Kachiborérine fue allí, sabiendo muy bien que los chonchoites se afilan los dientes 
con cuchillos y comen carne humana. Apenas entró en su territorio, nada más cruzar la 
cocha donde empieza, sintió que se lo tragaba la tierra. Vio todo oscuro. «He caído en una 

tseibarintsi», pensó. Sí, ahí estaba, en un hueco disimulado en el suelo con ramas y hojas y 
lanzas para que se ensarten el sajino y el tapir. Los chonchoites lo sacaron de allí magullado 
y miedoso. Tenían máscaras de diablos que dejaban ver sus fauces hambrientas. Contentos 
estaban, oliéndolo y lamiéndolo. Por todas partes le pasaban sus narices y sus lenguas. Sin 
más, le sacaron los intestinos, como a un pescado. Y ahí mismo los pusieron a asar sobre 
piedras calientes. Mientras los chonchoites, aturdidos, dichosos, se comían sus tripas, el 

pellejo semivacío de Kachiborérine se escapó y cruzó la cocha. 
  En el viaje de regreso a su casa, preparó cocimiento de tabaco. También era 
seripigari, tal vez. La mareada le hizo saber que su mujer estaba calentando un bebedizo 
con veneno de cumo, para matarlo. Sin dejarse llevar todavía por la rabia, Kachiborérine le 
mandó un mensajero, aconsejándola. «¿Por qué le quieres matar a tu marido?», diciendo. 
«No hagas eso. Ha sufrido mucho. Prepárale, más bien, un cocimiento que le reponga los 

intestinos que se comieron los chonchoites». Ella escuchaba sin decir nada, mirando de 
reojo al muchacho que era ahora su marido. Contentos estaban los dos viviendo juntos. 
  Poco después, Kachiborérine llegó a su casa. Cansado de tanto viajar; triste por su 
fracaso. La mujer le alcanzó una vasija. El líquido amarillento parecía masato, pero era 
chicha de maíz. Soplando la espumita de la superficie, él bebió, ansioso. Pero el líquido se 
le salió por el cuerpo, que era puro pellejo, mezclado con chorros de sangre. Llorando, 
Kachiborérine comprendió que estaba vacío; llorando, que era un hombre sin tripas ni 

corazón. 
  Entonces, tuvo rabia. 
  Llovió, hubo relámpagos. Todos los diablos saldrían al bosque a bailar. Asustada, la 



mujer echó a correr. Hacia la chacra, monte arriba, tropezándose corría. Allí se ocultó en el 

tronco de un árbol que su marido había excavado para hacer una canoa. Kachiborérine la 
buscaba, gritando rabioso: «He de despedazarla». Preguntaba su paradero a las yucas del 
yucal y, como no sabían responderle, las arrancaba a manotones. Preguntaba a la maguna, 
al floripondio: no sabemos. Ni las plantas ni los árboles le decían su paradero. Entonces, 
con su machete las tajaba y después las pisoteaba. En el fondo del bosque, bebiendo 
masato, Kientibakori bailaba, feliz. 

  Por fin, mareado de buscar, ciego de tanta rabia, Kachiborérine volvió a su casa. 
Cogió una caña de bambú, machacó uno de sus extremos, lo empapó bien con resina del 
árbol de ojeé y le prendió fuego. Cuando la llama estuvo alta, tomó la caña por la otra punta 
y se la metió en el ano, bien adentro. Miraba el suelo, miraba el bosque, brincando y 
rugiendo. Por fin, ahogado de rabia, señalando el cielo, exclamó: «¿Adónde he de ir, pues, 
que no sea este mundo maldito? Allá arriba iré, allá estaré mejor, quizás». Ya vuelto diablo, 

comenzó a subir, a subir. Y, desde entonces, allá está. Desde entonces es ese que vemos, de 
cuando en cuando, en el Inkite: Kachi borérine, el cometa. No se ve su cara. No se ve su 
cuerpo. 
  Sólo la caña llameante que lleva en el ano. Andará siempre rabiando, quizá.  
  * * * 
  «Menos mal que no te encontraste con él, cuando volabas prendido de la garza», se 

burló de mí Tasurinchi, el seripigari. «Te hubiera quemado con su cola, pues». Según él, 
Kachiborérine baja a este mundo, a veces, a recoger cadáveres de machiguengas, de las 
orillas de los ríos. Los carga a su espalda y se los sube, allá. Los convierte en estrellas 
furtivas, dicen. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  Estábamos conversando en esa región donde hay tantas luciérnagas. Había 

anochecido mientras hablaba con Tasurinchi, el seripigari. El bosque se encendía por allá, 
se apagaba por aquí, se encendía más allá. Haciéndonos guiños parecía. «No sé cómo 
puedes vivir en este sitio, Tasurinchi. Yo no viviría aquí. Yendo de un lado a otro, he visto 
muchas cosas entre los hombres que andan. Pero te aseguro que en ninguna parte vi tantas 
luciérnagas. Todos los árboles se han puesto a chispear. ¿No será anuncio de desgracia? 
Cada vez que vengo a visitarte, tiemblo acordándome de estas luciérnagas. Parece que 

estuvieran mirándonos, escuchando lo que te digo». 
  «Claro que nos están mirando», me aseguró el seripigari. «Claro que escuchan con 
atención lo que hablas. Igual que yo, esperan tu venida. Se alegran viéndote llegar y oyendo 
tus historias. Tienen buena memoria, a diferencia de lo que me pasa a mí. Yo estoy 
perdiendo la sabiduría al mismo tiempo que las fuerzas. Ellas se conservan jóvenes, parece. 
Cuando te vas, me entretienen recordándome lo que te oyeron contar». 

  «¿Te estás burlando de mí, Tasurinchi? He visitado a muchos seripigaris y a todos 
les he oído algo extraordinario. Pero nunca supe que alguno conversara con luciérnagas». 
  «Pues aquí estás viendo uno», me dijo Tasurinchi, riéndose de mi sorpresa. «Para 
oír, hay que saber escuchar. Yo he aprendido. Si no, habría dejado de andar hace tiempo. 
Acuérdate, yo tenía una familia. Todos se fueron, matados por el daño, el río, el rayo y el 
tigre». 
  ¿Cómo crees que pude resistir tantas desgracias? Escuchando, hablador. Aquí, en 

este rincón del monte, nunca viene nadie. Muy de cuando en cuando, algún machiguenga 
de las quebradas de más abajo, buscando ayuda. 
  Viene, se marcha y me vuelvo a quedar solo. Nadie vendrá a matarme aquí; no hay 



viracocha, mashco, punaruna o diablo que suba este monte. Pero la vida de un hombre tan 

solo se acaba rápido. 
  »¿Qué podía hacer? ¿Rabiar? ¿Desesperarme? ¿Ir a la orilla del río y clavarme una 
espina de chambira? Me puse a reflexionar y me acordé de las luciérnagas. A mí también 
me producían cierta inquietud, como a ti. ¿Por qué había tantas, pues? ¿Por qué en ninguna 
otra parte del monte, se reunían como en este lugar? En la mareada lo averigüé. Se lo 
pregunté al espíritu de un saankarite, allá en el techo de mi casa. «¿No será por ti?», me 

respondió. «¿No habrán venido para acompañarte? Un hombre necesita su familia, para 
andar». Me dejó pensando, pues. Y, entonces, les hablé. Me sentía raro, hablando a unas 
luces que se apagaban y encendían, sin contestarme. «He sabido que están aquí para 
hacerme compañía. El diosecillo me lo explicó. Bruto fui de no adivinarlo antes. Les 
agradezco que hayan venido, que estén rodeándome». Pasó una noche, otra noche y otra. 
Cada vez que el monte se oscurecía y se llenaba de lucecitas, yo me purificaba con agua, 

preparaba el tabaco, los cocimientos, y les hablaba, cantándoles. Toda la noche les cantaba. 
Y, aunque no me respondían, las escuchaba. Con atención. Con respeto. Pronto estuve 
seguro de que me entendían. «Comprendo, comprendo. Están probando la paciencia de 
Tasurinchi». Callado, inmóvil, sereno, cerrando los ojos, esperando. Las escuchaba, sin oír. 
Por fin, una noche después de muchas, ocurrió. Ahí, ahora. Unos ruidos distintos a los 
ruidos del monte cuando anochece. ¿Los oyes? Murmullos, susurros, quejidos. 

  Una cascada de voces bajitas. Remolinos de voces, voces que se atropellan y se 
cruzan, voces que apenas se pueden oír. Escucha, escucha, hablador. Siempre es así, al 
principio. Como una confusión de voces. Después, ya se entiende. Había ganado su 
confianza, quizás. Pronto, pudimos conversar. Y ahora son mis parientes. 
  Así ha sido, parece. Se han acostumbrado ellas y Tasurinchi. Ahora se pasan las 
noches conversando. El seripigari les cuenta de los hombres que andan y ellas le cuentan su 

historia de siempre. No están contentas, las luciérnagas. Antes, estarían. Perdieron la 
felicidad hace muchas lunas, aunque sigan chispeando. Porque todas las luciérnagas de aquí 
son machos. Esa es su desgracia, pues. Sus hembras son las luces de allá arriba. Sí, las 
estrellas del Inkite. ¿Qué hacen ellas en el mundo de arriba y ellos en este? Esa es la 
historia que cuentan, según Tasurinchi. Miren, mírenlas. ¿Lucecitas que aparecen y 
desaparecen? Sus palabras, tal vez. Ahora mismo, aquí, alrededor nuestro, se estarán 

contando cómo perdieron sus mujeres. No se cansan de hablar de eso, dice él. Viven 
recordando su desgracia y maldiciendo a Kashiri, la luna. 
  Esta es la historia de las luciérnagas. Eso era antes. 
  En ese tiempo formaban una sola familia, los machos tenían sus hembras y las 
hembras sus machos. Había paz, comida y las que se iban volvían sopladas por Tasurinchi. 
  Los machiguengas todavía no comenzábamos a andar. La luna vivía entre nosotros, 

casado con una machiguenga. Insaciable, sólo quería estar encima de ella. La preñó y nació 
el sol. Kashiri se la montaba más y más. El seripigari le advirtió: «Un daño ocurrirá, en este 
mundo y en los de arriba, si sigues así. Déjala descansar a tu mujer, no seas tan 
hambriento». Kashiri no le hizo caso pero los machiguengas se asustaron, pues. El sol 
perdería su luz, tal vez. La tierra se quedaría a oscuras, fría; la vida iría desapareciendo, 
quizás. Y así fue. Hubo trastornos terribles, de pronto. El mundo tembló, se salieron los 
ríos, del Gran Pongo emergieron seres monstruosos que devastaron las regiones. Los 

hombres que andan, confundidos, malaconsejados, estaban viviendo de noche, huidos del 
día, para dar gusto a Kashiri. Porque la luna, envidiosa de su hijo, detestaba el sol. ¿Íbamos 
todos a morir? Parecía. Entonces, Tasurinchi sopló. Sopló de nuevo. Siguió soplando. No 



mató a Kashiri pero lo apagó, dejándolo con la luz débil que ahora tiene. Y lo despachó de 

vuelta al Inkite, de donde había bajado en busca de mujer. Así empezaría después. 
  Pero para que la luna no se sintiera solitaria, «Llévate una compañía, la que 
quieras», le dijo su padre, el sol. Kashiri, entonces, señaló a las hembras de estas 
luciérnagas. ¿Porque brillaban con luz propia? Le recordarían la luz que perdió, tal vez. La 
región del Inkite adonde el padre del sol fue expulsado, será la noche. Las estrellas de allí 
arriba, las hembras de estas luciérnagas. Allí estarán ellas, arriba. Dejándose montar por la 

luna, macho insaciable, estarán. Y ellos, aquí, sin sus mujeres, esperándolas. ¿Por eso será 
que cuando se divisa una estrella cayendo, rodando, se enloquecen las luciérnagas? ¿Por 
eso chocarán unas con otras, se estrellarán contra los árboles, revoloteando? «Es una de 
nuestras mujeres», pensarán. «Se ha escapado de Kashiri», diciendo. Todos los machos 
soñando: «La que se escapa, la que viene, es mi mujer». 
  Así empezaría después, acaso. El sol vive solo, también; alumbra y da calor. Por 

culpa de Kashiri hubo noche. El sol quisiera tener familia, a veces. Estar cerca de su padre, 
por malvado que haya sido. Irá a buscarlo. Y, entonces, se cae, una vez, otra vez. Esas son 
las caídas del sol, parece. Por eso nos echaríamos a andar. Para poner el mundo en orden y 
evitar la confusión. Tasurinchi, el seripigari, está bien. Contento. Andando. Rodeado de 
luciérnagas está. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 

  Mucho aprendo en cada viaje, escuchando. ¿Por qué los hombres pueden plantar y 
recoger la yuca en el yucal y no las mujeres? ¿Por qué las mujeres pueden plantar y 
arrancar el algodón en la chacra y no los hombres? Hasta que, una vez, allá por el río 
Poguintinari, escuchando a los machiguengas, lo entendí. «Porque la yuca es macho y el 
algodón hembra, Tasurinchi. A la planta le gusta tratar con su igual, pues». Hembra con 
hembra, macho con macho. Esa es la sabiduría, parece. ¿Cierto, lorito? 

  ¿Por qué la mujer que perdió a su marido puede ir de pesca y, en cambio, no puede 
cazar sin que peligre el mundo? Cuando flecha a algún animal, la madre de las cosas sufre, 
dicen. Sufrirá, tal vez. En las prohibiciones y en los peligros pensaba mientras venía. «¿No 
tienes miedo de viajar solo, hablador?», me preguntan. «Acompáñate con alguien, más 
bien». Me acompaño, a veces. Si alguien va por mi rumbo, andamos juntos. Si veo a una 
familia andando, ando con ella. Pero no siempre es fácil hallar compañía. «¿No tienes 

miedo, hablador?». No tenía, antes, porque no sabía. Ahora tengo. Ahora sé que podría 
encontrarme, en una quebrada, en un caño, a un kamagarini o a uno de los monstruos de 
Kientibakori. ¿Qué haría entonces? No lo sé. A veces, cuando he levantado el refugio, 
clavado los palos en la orilla del río, puesto encima las hojas de la palmera, empieza a 
llover. ¿Y si se aparece el diablillo, qué harás?, pienso. Y me paso la noche despierto. Hasta 
ahora no se apareció. Quizá lo espantan las hierbas de mi chuspa; quizá, el collar que el 

seripigari me colgó, diciendo: «Te protegerá contra los demonios y las mañoserías del 
machikanari». Nunca me lo he quitado desde entonces. El que ve a un kamagarini perdido 
en el bosque, ahí mismo muere, aseguran. No habré visto a ninguno todavía. Quizá. 
  Tampoco es bueno viajar solo por el monte debido a las prohibiciones de la cacería, 
me explicó el seripigari. «¿Cómo harás cuando caces un mono o fleches una pavita?», 
diciendo. «¿Quién ha de recoger el cadáver, pues? Si tocas al animal que mataste, te 
corromperás». Es peligroso, parece. Escuchando, aprendí cómo hay que hacer. Limpiar la 

sangre primero, con hierbas o agua. «Le limpias bien su sangre y le puedes tocar. Porque la 
corrupción no está en la carne ni en los huesos, sino en la sangre del que murió». Así lo 
hago y aquí estoy. Hablando. Andando. 



  Gracias a Tasurinchi, el seripigari de las luciérnagas, nunca me aburro cuando estoy 

viajando. Tampoco siento tristeza, «Cuántas lunas faltarán todavía para encontrar al primer 
hombre que anda», pensando. Más bien, me pongo a escuchar. Y aprendo. Escucho con 
atención, como él hacía. Con cuidado, con respeto, escuchando. Luego de un tiempo la 
tierra se suelta a hablar. Igual que en la mareada se suelta la lengua de todos y de todas. Las 
cosas que uno menos creería, hablan. Ahí están: hablando. Los huesos, las espinas. Los 
guijarros, los bejucos. Las matitas y las hojas que están brotando. El alacrán. La fila de 

hormigas que arrastra el moscardón al hormiguero. La mariposa con arcoiris en las alas. El 
picaflor. Habla el ratón trepado en la rama y hablan los círculos del agua. Quietecito, 
tumbado, con los ojos sin abrir, el hablador está escuchando. Que todos se olviden de mí, 
pensando. Una de mis almas se va, entonces. Y viene a visitarme la madre de algo que me 
rodea. Oigo, comienzo a oír. Ya estoy entendiendo. Todos tienen algo que contar. Eso es, 
quizá, lo que aprendí escuchando. El escarabajo, también. La piedrecita que apenas se ve, 

sobresaliendo del barro, también. Hasta el piojo del pelo que uno parte en dos con la uña, 
tiene una historia que contar. Ojalá recordara todo lo que voy oyendo. No se cansarían de 
oírme, tal vez. 
  Algunas cosas saben su historia y las historias de las demás; otras, sólo la suya. El 
que sabe todas las historias tendrá la sabiduría, sin duda. De algunos animales yo aprendí su 
historia. Todos fueron hombres, antes. Nacieron hablando, o, mejor dicho, del hablar. La 

palabra existió antes que ellos. Después, lo que la palabra decía. El hombre hablaba y lo 
que iba diciendo, aparecía. Eso era antes. Ahora, el hablador habla, nomás. Los animales y 
las cosas ya existen. Eso fue después. 
  El primer hablador sería Pachakamue, entonces. Tasurinchi había soplado a Pareni. 
Era la primera mujer. Se bañó en el Gran Pongo y se puso una cushma blanca. Ahí estaba: 
Pareni. Existiendo. Luego, Tasurinchi sopló a su hermano de Pareni: Pachakamue. Se bañó 

en el Gran Pongo y se puso una cushma color greda. Ahí estaba él: Pachakamue. El que, 
hablando, nacería a tantos animales. Sin darse cuenta, parece. Les daba su nombre, 
pronunciaba la palabra y los hombres y las mujeres se volvían lo que Pachakamue decía. 
No quiso hacerlo. Pero tenía ese poder. 
  Esta es la historia de Pachakamue, cuyas palabras nacían animales, árboles y rocas. 
Eso era antes. 

  Una vez fue a visitar a su hermana, Pareni. Cuando empezaban a tomar masato, 
sentados en las esteras, él le preguntó por sus hijos. «Están jugando allá, trepados en el 
árbol», dijo ella. «Cuidado se vuelvan montos», se rio Pachakamue. Y, apenas lo dijo, los 
que habían sido niños, ya con pelos, ya con cola, atronaron el día de tanto chillido. 
Prendidos de las ramas con sus colas, se balanceaban, contentos. 
  En otra visita a su hermana, Pachakamue preguntó a Pareni: «¿Y tu hija?». La 

muchacha había tenido la primera sangre y estaba purificándose, en un refugio de hojas y 
cañas, a la espalda de su casa. «La tienes encerrada como a una sachavaca», comentó 
Pachakamue. 
  «¿Qué quiere decir sachavaca?», exclamó Pareni. Al instante escucharon un mugido 
y un escarbar de patas en la tierra. Y ahí salió, despavorida, husmeando el aire, rumbo al 
monte, la sachavaca. «Eso querrá decir, pues», murmuró Pachakamue, señalándola. 
  Entonces Pareni y su marido Yagontoro se alarmaron. Con las palabras que decía 

¿Pachakamue no desarreglaba el mundo? Era prudente matarlo. ¡Qué daños ocurrirían si 
seguía hablando! Lo invitaron a tomar masato. Cuando estuvo borracho, con mañas lo 
llevaron a orillas de un barranco. «Mira, mira», le dijeron. Él miró y entonces lo empujaron. 



Pachakamue rodó y rodó. Al llegar al fondo, ni siquiera se había despertado. Seguía 

durmiendo y eructando, su cushma vomitada de masato. 
  Al abrir sus ojos se sorprendió mucho. Pareni lo espiaba desde el borde. «¡Ayúdame 
a salir de aquí, pues!», le pidió. «Transfórmate en un animal y escala el precipicio», se 
burló ella. «¿No haces eso con los machiguengas?». Siguiendo su consejo, Pachakamue 
pronunció la palabra «Sankori». Y ahí mismo se transformó en hormiga sankori, la que 
construye galerías colgantes en los troncos y en las rocas. Pero, esta vez, las construcciones 

de la hormiguita tenían misterio; se deshacían cada vez que se acercaban al filo del 
barranco. «¿Qué hago ahora?», gimió el hablador, desesperado. Pareni le aconsejó: 
«Hablando, haz que crezca algo entre las piedras. Y trépate por él». Pachakamue dijo 
«Carrizo» y un carrizo brotó y creció. Pero cada vez que él se izaba, la caña se partía en dos 
y el hablador rodaba al fondo de la quebrada. 
  Entonces, Pachakamue se marchó en la otra dirección, siguiendo la curva del 

precipicio. Rabioso estaba. «He de causar desgracias», diciendo. Yagontoro lo persiguió 
para matarlo. Fue una persecución difícil, larga. Pasaban las lunas y el rastro de 
Pachakamue se perdía. Una mañana, Yagontoro encontró una planta de maíz. 
  En la mareada supo que la planta había crecido de unos granos de maíz tostado que 
Pachakamue llevaba en su chuspa; habrían caído al suelo sin que lo notara. Lo estaba 
alcanzando, por fin. En efecto, no mucho después lo divisó. Pachakamue represaba un río, 

taponeándolo con árboles y piedras que hacía rodar. Quería desviarlo para inundar un 
caserío y ahogar a los machiguengas. Se tiraba pedos, rabioso. Allá en el bosque, 
Kientibakori y sus kamagarinis bailarían, borrachos de felicidad. 
  Yagontoro, entonces, le habló. Lo hizo recapacitar y lo convenció, parece. Lo invitó 
a que regresaran juntos donde Pareni. Pero, a poco de iniciado el viaje, lo mató. Hubo una 
tormenta que enfureció los ríos y arrancó de cuajo muchos árboles. Llovió a cántaros, con 

truenos. Yagontoro, impasible, seguía cortándole la cabeza al cadáver de Pachakamue. 
Después, traspasó la cabeza con dos espinas de chonta, una vertical, otra horizontal, y la 
enterró en un sitio secreto. Pero se olvidó de cortarle la lengua y ese error lo pagamos 
todavía. Hasta que no se la cortemos, seguiremos en peligro, parece. Porque esa lengua a 
veces habla, desarreglando las cosas. Dónde estará enterrada esa cabeza, no se sabe. El sitio 
hiede a pescado podrido, dicen. Y los helechos del rededor humean siempre, como una 

fogata apagándose. 
  Yagontoro, después de decapitar a Pachakamue se dispuso a regresar donde Pareni. 
Estaba contento, creía haber salvado a este mundo del desorden. Ahora todos vivirán 
tranquilos, pensaría. Pero, a poco de estar andando, se sintió pesado. ¿Y por qué, además, 
tan torpe? Asustado, notó que sus pies eran patas; sus manos, antenas; sus brazos, alas. En 
vez de hombre que anda, era ya carachupa, como su nombre indica. Debajo del bosque, 

atragantándose de tierra, a través de los dos virotes, la lengua de Pachakamue habría dicho: 
«Yagontoro». Y Yagontoro se había vuelto, pues, yagontoro. 
  Muerto y decapitado, Pachakamue seguía transformando las cosas para que se 
parecieran a sus palabras. ¿Qué sería de este mundo, pues? Para entonces, Pareni tenía otro 
marido y estaba andando, contenta. Una mañana, mientras ella tejía una cushma, cruzando 
y descruzando las fibras del algodón, su marido se acercó a lamerle el sudor que le corría 
por la espalda. «Pareces una abejita chupadora de flores», dijo una voz desde su adentro de 

la tierra. Él ya no la pudo escuchar porque revoloteaba y zumbaba, ligero en el aire, abeja 
feliz. 
  Pareni se casó poco después con Tzonkiri, que era todavía hombre. Él advirtió que 



su mujer le daba de comer, cada vez que volvía de deshierbar el yucal, unos pescados 

desconocidos: los boquichicos. ¿De qué río, de qué cocha salían? Pareni no probaba jamás 
bocado de ellos. Tzonkiri malició que algo grave ocurría. En vez de ir a la chacra, se 
escondió en la maleza y espió. Lo asustó mucho lo que vio: los boquichicos le salían a 
Pareni de entre las piernas. Los paría, como a hijos. Tzonkiri se llenó de rabia. Y se 
abalanzó sobre ella para matarla. Pero no pudo hacerlo, porque una voz remota, subida de 
la tierra, dijo antes su nombre. ¿Y acaso los picaflores pueden matar a una mujer? «Nunca 

más comerás ya boquichicos, se burló Pareni. Ahora andarás de flor en flor, sorbiendo 
polen». Tzonkiri es, desde entonces, lo que es. 
  Pareni ya no quiso tener otro marido. Acompañada de su hija, se echó a andar. 
Subió a una canoa y remontó los ríos; trepó quebradas, cruzó montes enmarañados. 
Después de muchas lunas, llegaron al Cerro de la Sal. Allí, ambas escucharon, 
pronunciadas lejos, lejos, las palabras de la cabeza enterrada que las petrificaron. Ahora son 

dos rocas enormes, grises, cubiertas de musgo. Todavía estarán allá, quizás. A su sombra se 
sentaban a tomar masato y a conversar los machiguengas, parece. Cuando subían a recoger 
la sal. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  * * * 
  Tasurinchi, el hierbero, el que vivía por el río Tikompinía, está andando. Las 

hierbas que llevo en mi chuspa me las dio él, para qué sirve cada hojita y cada manojo, 
explicándome. Esta, la de los bordes quemados, le cierra al tigre su nariz y ya no puede 
olfatear al hombre que anda. Esta otra, la amarillenta, protege contra la víbora. Son tantas 
que se me confunden. Cada una sirve para algo distinto. Contra el daño y los forasteros. 
Para que los peces de la cocha entren a la red. Para que la flecha no se desvíe del blanco. Y, 
esta, para no tropezar ni caerse al barranco. 

  Fui a visitar al hierbero sabiendo que esa región se llenó de viracochas. Es cierto; 
ahí están todavía. Y hay muchos. Cuando me acercaba por la trocha, vi botes en el río, 
roncando, de surcada y de bajada, repletos de viracochas. En los bancos de arena, donde 
salían en las noches las charapas a poner sus crías y adonde iban los hombres a voltearlas, 
viven ahora los viracochas. Y, también, donde estaba la casa del hierbero. Estos no han ido 
allí por las tortugas ni a hacer chacras ni a cortar árboles, parece. Sino a llevarse las 

piedritas y la arena del río. Buscando oro, parece. No me acerqué, no me dejé ver. Pero, 
aunque lejos, me di cuenta que eran muchos. Han hecho sus casas. Están ahí para quedarse, 
quizás. 
  No encontré rastro de Tasurinchi, el hierbero, ni de sus parientes ni de ningún 
hombre que anda en los alrededores. «Hiciste un viaje inútil», pensé. Inquieto estaba con 
tantos viracochas cerca. ¿Y si me topaba con alguno de ellos, qué pasaría? Así que me 

escondí, hasta que fuera de noche, para alejarme del Tikompinía. Me trepé a un árbol y, 
oculto entre las ramas, estuve espiándolos. En las dos orillas del río sacaban tierra y 
piedras, con manos, palos y lampas. Y las colaban en unos cernidores grandes, como se 
cuela la yuca para el masato. También molían las piedrecitas en una batea. Algunos 
entraban al monte a cazar y se oían sus escopetazos. 
  El ruido estremecía los árboles y los pájaros chillando se espantaban. Con tanto 
ruido, pronto no quedará un animal en esa región. Se irán, como Tasurinchi, el hierbero. 

Una vez que oscureció, bajé del árbol y me alejé rápido. Cuando estuve bastante lejos, hice 
un refugio de hojas de ungurabi, y me dormí. 
  Al despertar, vi acuclillado a uno de los hijos del hierbero. «¿Qué haces acá?», le 



pregunté. «Esperando que te despiertes», me dijo. Me había seguido desde que, la víspera, 

me divisó en la trocha, acercándome al río donde están los viracochas. Su familia se ha 
trasladado a tres lunas de camino, aguas arriba de un caño del Tikompinía. Hicimos el viaje 
despacio, para no toparnos con los forasteros. El monte, allá, es difícil de atravesar. No hay 
trocha. Los árboles están juntitos y se enredan unos en otros, peleándose. A uno se le 
cansan los brazos de tanto machetear las ramas y los matorrales que se cierran como 
diciendo «No has de pasar». Estaba todo enfangado. En las pendientes, resbalosas con la 

lluvia, nos hundíamos y nos rodábamos. Riéndonos de vernos tan manchados y arañados. 
Por fin, llegamos. Ahí estaba, pues, Tasurinchi. «¿Estás ahí?». «Ehé, aquí estoy». Su mujer 
sacó esteras para sentarnos. Comimos yuca y bebimos masato. 
  «Te has metido tan adentro que aquí sí que no llegarán nunca los viracochas», le 
dije. «Llegarán», me respondió. «Puede que tarden, pero aparecerán también por aquí». 
Tienes que aprender eso, Tasurinchi. Ellos llegan siempre donde estamos. Ha sido así desde 

el principio. ¿Cuántas veces tuve que irme porque llegaban? Desde antes de nacer, parece. 
Y así será cuando me vaya y vuelva, si es que mi alma no se queda en los mundos de allá. 
Siempre nos hemos estado yendo porque alguien venía. ¿En cuántos lugares viví? Quién 
sabe, pero han sido muchos. «Vamos a buscar un lugar tan difícil, tan enmarañado, al que 
nunca llegarán», diciendo. «O, si llegan, en el que nunca querrán quedarse. Y ellos siempre 
llegaban y siempre querían quedarse. Es cosa sabida. No hay engaño. Vendrán y me iré. 

¿Es malo eso? Bueno, más bien. Será nuestro destino, Tasurinchi. ¿No somos los que 
andan? Habrá que agradecer a los mashcos y a los punarunas, entonces. También a los 
viracochas. ¿Invaden los sitios donde vivimos? Nos obligan a cumplir nuestra obligación. 
Sin ellos nos corromperíamos. El sol se caería, tal vez. El mundo sería oscuridad; la t ierra, 
de Kashiri. No habría hombres y sí tanto frío». 
  Tasurinchi, el hierbero, habla como un hablador. 

  El tiempo peor fue la sangría de árboles, según él. No lo vivió, pero sí su padre y 
sus madres. Y oyó tantas historias que es como si lo hubiera vivido. «Tantas que a veces 
me parece que yo también lastimé los troncos para sacarles su leche y que también me 
cazaron como a sajino para llevarme al campamento». Cuando suceden cosas así, no 
desaparecen. Quedan, en alguno de los cuatro mundos, y el seripigari puede ir a verlas en la 
mareada. Los que las ven, regresarán descompuestos, sus dientes chocándoles de asco. El 

miedo era tan grande y tanta la confusión que se perdió la confianza. Nadie creía en nadie, 
los hijos maliciando que los padres iban a cazarlos y los padres que los hijos, al menor 
descuido, se los llevarían atados a los campamentos. «No necesitaron magia para robarse a 
la gente que les hacía falta. Con maña nomás consiguieron toda la que querían. Los 
viracochas serán sabios», dice Tasurinchi, admirado. 
  Al principio, ellos recorrían la tierra cazando a la gente. Entraban a los caseríos, 

disparaban sus escopetas. Sus perros ladraban y mordían: eran cazadores, también. 
Asustados con el ruido los hombres que andan se espantaban, como los pájaros que vi en el 
río. Pero ellos no podían echarse a volar. Los laceaban, en las casas; los laceaban en las 
trochas y en las canoas si se estaban huyendo por el río. ¡Fuerza, carajo! ¡Fuerza, 
machiguenga! A los que tenían manos para sacar su sangre del árbol, se los llevaban. Pero a 
los recién nacidos y a los viejos, no. «Estos no sirven», diciendo. A las mujeres también se 
las llevaban para cuidar las chacras y hacer la comida. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Amarrados de sus 

pescuezos entraban en los campamentos. Ahí estaban todos los que habían caído. ¡Fuerza, 
machiguenga! ¡Fuerza, piro! ¡Fuerza, yaminahua! ¡Fuerza, ashaninka! Ahí se quedaban, 
revueltos. Les servían bien, parece. Estaban contentos los viracochas. De los campamentos 



pocos salían. Rápido se irían, tan rabiosos o tan tristes que sus almas no volverían; tal vez.  

  Lo peor, cuenta Tasurinchi, el hierbero, fue cuando en los campamentos empezó a 
faltar gente por tantos que se iban. ¡Fuerza, carajo! Ya no había, pues. Se les había acabado. 
Sin poder levantar sus brazos, se morían. Los viracochas rabiaban. «¿Qué haremos sin 
brazos?», diciendo. «¿Qué hemos de hacer?». Mandaban a los amarrados, entonces, a cazar 
gente. «Cómprate tu libertad, diciéndoles. Y, además, regalos. Ahí está comida. Ahí está 
ropas. Ahí está escopeta, también. ¿Te conviene?». A todos le convenía, parece. Al piro, 

aconsejándole: «Cazas a tres machiguengas y te puedes ir para siempre. Ten tu escopeta». 
Y al mashco: «Cázate a unos cuantos piros y puedes volver a tu casa, llevándote a tu mujer 
y estos regalos. Ten al perro, para que te ayude». Estaban felices, tal vez. Con tal de salir 
del campamento, se volvían cazadores de hombres. Igual que los árboles, las familias 
comenzaron a sangrar. Todos cazaban a todos. Con escopeta, con flecha, con trampas, con 
lazo, con cuchillo. ¡Fuerza, carajo! Y se aparecían en los campamentos: «Ahí está, te los 

cacé. Dame a mi mujer», diciendo. «Dame mi escopeta. Dame regalo. Ahora me voy».  
  Se perdió la confianza, pues. Todos eran enemigos de todos, entonces. 
¿Kientibakori estaba bailando, feliz? ¿Temblaría la tierra? ¿Los ríos se llevarían las casas? 
Quién sabe. «Todos nos hemos de ir», decían ellos, asustados. Habían perdido el 
conocimiento también. «Haciendo qué nos habremos corrompido tanto, pues», lloraban. 
Había matanzas cada día. Los ríos andarían rojos y los árboles salpicados de sangre, 

también. Las mujeres parían niños muertos; se iban antes de nacer, no queriendo vivir 
donde todo era daño y confusión. Muchos eran los hombres que andan, antes; después, 
pocos. Eso era la sangría de árboles. «El mundo se ha vuelto desorden», rabiaban. «Se ha 
caído el sol». 
  ¿Las cosas que han sucedido pueden volver a suceder? El hierbero dice que sí. 
«Están ahí, en alguno de los mundos, y, como las almas, pueden regresar. Será nuestra 

culpa si sucede, tal vez». Mejor ser prudentes y tener la memoria despierta. 
  Tres de los hijos de Tasurinchi, el hierbero, se han ido desde que vive allá arriba. Al 
ver que se le iban uno tras otro, pensó: «¿Estará volviendo el daño que se llevaba a familias 
enteras?». No ha podido averiguar si sus almas volvieron. «Cómo será, pues», me dijo. 
Todavía no conoce bien el lugar en el que vive y no sabe por qué ocurren ciertas cosas. 
Todo es aún misterioso allí, para él. Pero hay muchas hierbas, también. Algunas ya las 

conocía; otras, no. Está aprendiendo a conocerlas. Las recoge, se pasa mucho rato 
observándolas, comparándolas, oliéndolas, y, a veces, se las mete a la boca. Las mastica y 
las escupe, o se las traga. «Esta sirve», diciendo. 
  Sus tres hijos se fueron de la misma manera. Despertándose aturdidos, temblando y 
sudando. Y tan débiles como si hubieran estado borrachos. No podían tenerse en pie. 
Trataban de andar, de bailar, y se caían. Ni siquiera podían hablar, parece. Tasurinchi, 

cuando le pasó eso al mayor, creyó que era un aviso para que se fuera. El sitio no sería 
bueno para vivir, tal vez. «No lo he podido saber», dice. «Era un daño distinto a los otros, 
no había hierba contra eso». Maldades de kamagarini, quizás. Esos diablillos siempre salen 
a hacer daños cuando llueve. Kientibakori los espía desde la orilla del bosque, riéndose. 
Había habido truenos y caído mucha agua la víspera y es sabido que cuando eso ocurre hay 
algún kamagarini acercándose. 
  Cuando ese hijo se fue, la familia de Tasurinchi subió un poco más arriba, en el 

monte. Al poco tiempo comenzó el segundo hijo a marearse y a caerse. Igual que el 
primero, pues. Cuando este se murió, nuevamente cambiaron de lugar. Y entonces le 
sucedió lo mismo al tercero. Decidió no moverse más. «Los que se fueron se encargarán de 



protegernos contra el kamagarini que quiere echarnos de aquí», diciendo. Así habrá sido, 

pues. Nadie más ha vuelto a marearse y a caerse, desde entonces. 
  «Eso tiene una explicación», dice el hierbero. «Todo lo tiene. Las cacerías de 
hombres cuando la sangría de árboles, también. Pero no es fácil averiguarla. Ni el seripigari 
la averigua siempre. A lo mejor, los tres se fueron para conversar, allá, con las madres de 
este sitio. Con tres muertos aquí, ellas no nos mirarán como intrusos. Somos de aquí, ahora. 
¿No nos conocen estos árboles, estos pájaros? ¿No nos conocen el agua y el aire de aquí? 

Quizás esa sea la explicación. Desde que se fueron, no hemos sentido enemistad. Como si 
nos hubieran aceptado, aquí». 
  Estuve muchas lunas con él. Poco faltó para que me quedara a vivir allá, cerca del 
hierbero. Lo ayudaba a poner trampas para las pavitas e iba con 61 a la cocha, a pescar 
boquichicos. Trabajé con Tasurinchi rozando el monte, donde va a hacer la nueva chacra 
cuando la que tiene ahora necesite descansar. En las tardes, hablábamos. Mientras las 

mujeres se mataban las liendres, hilaban, tejían las esteras y las cushmas, y masticaban y 
escupían la yuca, preparando masato, conversábamos. 
  El hierbero me hacía contarle de los hombres que andan. De los que ha conocido y 
de los que nunca vio, también. De ustedes le conté, como a ustedes de él. Pasaban las lunas 
y no tenía ganas de irme. Me estaba sucediendo algo que no me había pasado antes. «¿Te 
estás cansando de andar?», me preguntó. «Eso les pasa a muchos. No debes preocuparte, 

hablador. Si es así, cambia de costumbres. Quédate en un lugar y ten familia. Levanta tu 
casa, roza el monte, cuida tu chacra. Hijos tendrás. Deja de andar y, también, de hablar. 
Aquí no puedes quedarte, en mi familia somos muchos. Pero puedes ir más arriba, de 
surcada, a dos o tres lunas de viaje. Hay una quebrada que está esperándote, creo. Puedo 
acompañarte hasta allá. ¿Quieres una familia? También puedo ayudarte, si es lo que 
quieres. Llévate a esta mujer. Es vieja y tranquila y te ayudará porque sabe cocinar e hilar 

como pocas. O,, si prefieres, ahí tienes a la menor de mis hijas. No podrás tocarla todavía 
porque no ha sangrado. Si la montaras ahora, alguna desgracia ocurriría, quizá. Pero, espera 
un poco y, mientras, ella irá aprendiendo a ser tu mujer. Sus madres le enseñarán. Después 
que sangre, me traerás un sajino, unos pescados, unos frutos de la tierra, mostrándome 
reconocimiento y respeto. ¿Eso quieres, Tasurinchi?». 
  Estuve pensando en su propuesta. Sentí ganas de aceptarla. Hasta soñé que la había 

aceptado y que cambiaba de vida. Esta que llevo es una buena vida, ya lo sé. Los hombres 
que andan me reciben con alegría, me dan de comer y, me hacen halagos. Pero vivo 
viajando ¿y cuánto tiempo más podré hacerlo? Las distancias entre las familias son cada 
vez más grandes. Últimamente pienso mucho, mientras ando, que un día las fuerzas me 
faltarán. ¿No, lorito? Me quedaré ahí, agotado, en una trocha. Ningún machiguenga pasará, 
tal vez. Mi alma se irá y mi cuerpo vacío comenzará a pudrirse mientras lo picotean los 

pájaros y lo caminan las hormigas. Crecerá la hierba entre mis huesos, quizás. El ronsoco se 
comerá el vestido de mi alma, también. Cuando a un hombre le viene ese temor, ¿debe 
cambiar de costumbres? Así le pareció a Tasurinchi, el hierbero. 
  «Acepto tu propuesta, pues», le dije. Él me acompañó hasta el lugar que me estaba 
esperando. Nos demoramos dos lunas en llegar. Había que subir y bajar por unos bosques 
donde se perdía la trocha, y, al trepar una pendiente, desde lo alto de unas ramas, unos 
monos shimbillos que hacían un griterío terrible, nos atacaron con cáscaras. En la quebrada, 

encontramos un tigrillo cachorro enredado en una mata llena de espinas. «Ese tigrillo quiere 
decir algo», se preocupó el hierbero. Pero no supo averiguar qué. Por eso, en lugar de 
matarlo y arrancarle la piel, lo soltó en el bosque. «¿No es este un buen lugar para vivir?», 



me preguntó, mostrándomelo. «Puedes hacer el yucal en ese monte alto. Allá no habrá 

nunca inundación. Hay muchos árboles y poca hierba, así que la tierra será buena y la yuca 
crecerá bien». Sí, era un sitio donde se podía vivir. Aunque, en las noches, hacía más frío 
que el que he sentido jamás en otro lugar. «Antes de que te decidas, vamos a ver si hay 
animales para cazar», dijo Tasurinchi. Pusimos trampas. Cayeron un ronsoco y un majaz. 
Luego, desde un refugio en la copa de un árbol, flechamos a una pavita kanari. Decidí 
quedarme allí y hacer mi casa. 

  Pero antes de empezar a tumbar los árboles, se apareció el hijo del hierbero, el 
mismo que me había guiado hasta su nueva casa. «Ha ocurrido algo», diciendo. 
Regresamos. La vieja que Tasurinchi me iba a dar como mujer estaba muerta. Había 
machacado barbasco y preparado cocimiento, murmurando: «No quiero que rabien contra 
mí, diciendo. Por ella nos quedamos sin hablador. Dirán que le hice mañoserías, que le di 
bebedizo para que me tomara de mujer. Prefiero irme». 

  Ayudé al hierbero a quemar la casa, la cushma, las ollas, los collares y las demás 
cosas que pertenecían a la mujer. La envolvimos en varias esteras y la pusimos en una 
balsita de rajas de chonta. La empujamos hasta que la corriente del río se la llevó, aguas 
abajo. 
  «Es un aviso que debes aceptar o rechazar», me dijo Tasurinchi. «Si yo fuera tú, no 
lo rechazaría. Cada hombre tiene su obligación, pues. ¿Para qué andamos? Para que haya 

luz y calor, para que todo esté tranquilo. Ese es el orden del mundo. El que conversó con 
las luciérnagas hace lo que debe hacer. Yo cambio de lugar cuando aparecen los viracochas. 
Será mi destino, tal vez. ¿Y el tuyo? Visitar a la gente, hablándole. Es peligroso 
desobedecer el destino. Fíjate, ya se ha ido la que iba a ser tu mujer. Si yo fuera tú, me 
echaría a andar cuanto antes. ¿Qué decides?». 
  Decidí lo que me aconsejó Tasurinchi, el hierbero. Y a la mañana siguiente, cuando 

el ojo del sol comenzó a mirar este mundo desde el Inkite, ya estaba yo andando. Ahora 
pienso en esa machiguenga que se fue para no ser mi mujer. Ahora les hablo a ustedes. 
Mañana cómo será. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
   
 

 VI 

 

 
  EN 1981 tuve, seis meses, en la televisión peruana, un programa titulado La Torre 
de Babel. El dueño del Canal, Genaro Delgado, un viejo amigo, me embarcó en esa 
aventura haciendo espejear ante mis ojos tres abalorios: la necesidad de elevar el nivel de 
los programas, que, en los doce años precedentes, mientras la televisión permanecía 
estatizada por la dictadura militar, habían tocado fondo en lo que concierne a estupidez y 
vulgaridad; lo excitante de experimentar con un medio de comunicación que, en un país 

como el Perú, era el único capaz de llegar simultáneamente a los públicos más diversos; y 
un buen salario. 
  Fue, en efecto, una experiencia extraordinaria para mí, aunque, también, la más 
fatigosa y enervante que he tenido nunca. «Si te organizas bien y dedicas medio día al 
programa, te bastará», me había predicho Genaro. «En las tardes, podrás seguir 
escribiendo». Pero tampoco en este caso funcionó la práctica de acuerdo con la teoría. En 



verdad, tuve que dedicar a La Torre de Babel todas las mañanas, tardes y noches de 

aquellos meses, y, sobre todo, las horas en que aparentemente no hacía nada concreto, sino 
angustiarme recordando lo que había salido al revés en el programa anterior y tratando de 
anticipar lo que saldría peor en el siguiente. 
  Hacíamos La Torre de Babel cuatro personas: Luis Llosa, que se ocupaba de la 
producción y la dirección de cámaras; Moshé dan Furgang, que era el editor; el 
camarógrafo Alejandro Pérez y yo. A Lucho y Moshé los llevé yo al Canal. Ambos tenían 

experiencia de cine —los dos habían hecho cortos cinematográficos— pero, al igual que 
yo, tampoco habían trabajando antes en televisión. El título del programa revelaba sus 
ingenuas ambiciones: meter en él de todo, hacer un caleidoscopio de temas. Pretendíamos 
probar a los telespectadores que un programa cultural no tenía que ser obligatoriamente 
anestésico, esotérico o pedante, sino que podía ser divertido y al alcance de cualquiera, ya 
que «cultura» no era sinónimo de ciencia, literatura o cualquier otro conocimiento 

especializado, sino, más bien, una manera de acercarse a las cosas, un punto de vista 
susceptible de abordar todos los asuntos humanos. Nuestra intención era, en la hora 
semanal del programa –la que con frecuencia se alargaba a hora y media–, tocar dos o tres 
asuntos cada vez, lo más opuestos uno de otro, que mostraran al público que un programa 
cultural no estaba reñido, digamos, con el fútbol o el boxeo, ni con la música salsa o el 
humor, y que un reportaje político o un documental sobre las tribus de la Amazonía podía 

ser ameno a la vez que instructivo. 
  Cuando, con Lucho y Moshé, hacíamos listas de temas, personas y lugares de los 
que debería ocuparse La Torre de Babel y planeábamos la manera más ágil de presentarlos, 
todo funcionaba a las mil maravillas. Estábamos llenos de ideas y con muchas ganas de 
descubrir las posibilidades creativas del más popular medio de comunicación de nuestro 
tiempo. 

  Lo que descubrimos fueron, más bien, las servidumbres del subdesarrollo, el modo 
sutil con que desnaturaliza las mejores intenciones y frustra los más arduos esfuerzos. Sin 
exagerar, puedo decir que la mayor parte del tiempo que Lucho, Moshé y yo dedicamos a 
La Torre de Babel se gastó –se desperdició– no en trabajos creativos, tratando de 
enriquecer intelectual y artísticamente el programa, sino intentando resolver problemas a 
simple vista insignificantes, indignos de ser tomados en consideración. ¿Cómo hacer, por 

ejemplo, para que las camionetas del Canal nos recogieran a la hora debida de modo que no 
perdiéramos las citas, los aviones, las entrevistas? La solución fue ir a despertar 
personalmente a los choferes a sus casas y acompañarlos al Canal a recoger el equipo de 
grabación y luego al aeropuerto o adonde fuera. Pero era una solución que nos quitaba 
horas de sueño y que tampoco funcionaba siempre, pues podía ocurrir que, además, las 
benditas camionetas tuvieran la batería baja o que la administración no hubiera ordenado a 

tiempo que les cambiaran el cárter, el tubo de escape o la rueda que se había hecho trizas la 
víspera en los baches homicidas de la avenida Arequipa…  
  Desde el primer reportaje que grabamos, advertí que las imágenes salían afeadas por 
unas extrañas manchas. ¿Qué eran esas medialunas sucias? Alejandro Pérez nos explicó 
que se trataba de un problema de los filtros de la cámara. Estaban gastados y había que 
cambiarlos. Bueno, que se cambiaran, pues. ¿Qué armas emplear para lograrlo? Salvo 
matar, las intentamos todas y ninguna sirvió. Enviamos memorándums a Mantenimiento, 

hicimos súplicas, gestiones telefónicas y de viva voz, con los ingenieros, técnicos, 
administradores y acudimos, creo, hasta al propio dueño del Canal. Todos nos dieron la 
razón, todos se indignaron, todos ordenaron de manera perentoria que se cambiaran los 



filtros. A lo mejor se cambiaron. Pero las medialunas grisáceas macularon todos nuestros 

programas, desde el primero hasta el último. Todavía las veo, a veces, a esas sombras 
intrusas, con cierta melancolía, cuando enciendo la televisión y pienso: «Ah, la cámara de 
Alejandro Pérez». 
  No sé quién decidió en el Canal que Alejandro Pérez trabajara con nosotros. Resultó 
un buena decisión, porque –teniendo en cuenta, claro está, las servidumbres del 
subdesarrollo, que él aceptaba con imperturbable filosofía– Alejandro es un hombre muy 

hábil cuando tiene una cámara en las manos. Su talento es totalmente intuitivo, un sentido 
de la composición, del movimiento, del ángulo, de la distancia, que le son innatos. Porque 
Alejandro resultó camarógrafo de casualidad. Era un pintor de brocha gorda, venido de 
Huánuco, y alguien le propuso un día que se ganara unos soles extras ayudando a cargar las 
cámaras de la televisión, en el estadio, los días de fútbol. De tanto cargarlas, aprendió a 
manejarlas. Un día reemplazó a un camarógrafo ausente, otro día a otro y, como quien no 

quiere la cosa, resultó el camarógrafo estrella del Canal. 
  Al principio, su mutismo me ponía nervioso. Sólo Lucho conseguía conversar con 
él. O, en todo caso, se entendían subliminalmente, porque yo no recuerdo haber oído jamás 
en esos seis meses a Alejandro pronunciar una frase entera, con sujeto, verbo y predicado. 
Sólo pequeños gruñidos, de aprobación o desaliento, y una exclamación, a la que yo temía 
como a la peste bubónica, porque quería decir que habíamos sido –una vez más derrotados 

por los imponderables todopoderosos y ubicuos: «¡Ya se jodió!». ¿Cuántas veces se 
«jodió» la grabadora, la cinta, el reflector, la batería, el monitor? Todo podía «joderse» 
innumerables veces: era una propiedad de las cosas con las que trabajábamos, acaso la 
única a la que todos mostraron siempre una fidelidad perruna. ¿Cuántas veces proyectos 
minuciosamente planeados, investigados, entrevistas pactadas después de agotadoras 
gestiones, se los llevó el diablo porque el lacónico Alejandro pronunció su fatídico gruñido: 

«¡Ya se jodió!»? 
  Recuerdo sobre todo lo que nos ocurrió en Puerto Maldonado, una ciudad de la 
Amazonía, donde habíamos ido para hacer un pequeño documental sobre la muerte del 
poeta y guerrillero Javier Heraud. Alaín Elías, compañero de Heraud y jefe del 
destacamento guerrillero que fue desbandado o capturado el día que mataron a Heraud, 
había accedido a contar ante las cámaras todo lo ocurrido en aquella ocasión. Su testimonio 

fue interesante y emotivo –Alaín estaba con Javier Heraud en la canoa donde este fue 
abaleado y él mismo resultó herido en el tiroteo– y habíamos decidido completarlo con 
imágenes de los lugares donde sucedieron los hechos y, si lo conseguíamos, con 
testimonios de vecinos de Puerto Maldonado que recordaran el episodio ocurrido veinte 
años atrás. 
  Además de Lucho, Alejandro Pérez y yo, hasta Moshé –que siempre se quedaba en 

Lima avanzando con la edición de los programas– viajó con nosotros a la selva. En Puerto 
Maldonado, varios testigos aceptaron ser entrevistados. Nuestro gran hallazgo fue uno de 
los policías que había participado, primero, en el incidente inicial, en el centro de la ciudad, 
que reveló a las autoridades la presencia en Puerto Maldonado de los guerrilleros –episodio 
en el que murió un guardia civil– y, luego, en la persecución y tiroteo de Javier Heraud. Era 
un hombre ya retirado del servicio, que trabajaba en una chacra. Persuadirlo que se dejara 
entrevistar fue dificilísimo, pues el ex policía estaba lleno de reticencias y temores. Por fin, 

lo convencimos. Y logramos, incluso, que nos autorizaran a realizar la entrevista en la 
Comisaría de donde habían salido las patrullas, aquella vez.  
  En el instante mismo en que comenzaba a entrevistar al ex policía, empezaron a 



estallar, como globos de carnavales, los reflectores de Alejandro Pérez. Y cuando 

reventaron todos, para que no cupiera duda de que los dioses manes de la Amazonía 
estaban contra La Torre de Babel, se bajó la batería de nuestro motorcito portátil y el 
registrador de sonido se quedó afónico. ¡Ya se jodió! Sí, y también una de las primicias del 
programa. Tuvimos que regresar a Lima con las manos vacías. 
  ¿Aumento las cosas para hacerlas más visibles? Tal vez. Pero creo que no mucho. 
Podría contar decenas de anécdotas como esta. Y, también, otras, para ilustrar lo que es tal 

vez el emblema del subdesarrollo: el divorcio entre la teoría y la práctica, las disposiciones 
y los hechos. Durante aquellos seis meses nosotros experimentamos esta irreductible 
distancia en todas las fases de nuestro trabajo. Había unas tablas que distribuían 
equitativamente las cabinas de montaje y los estudios de grabación entre los diferentes 
realizadores de programas. Pero, en verdad, no eran aquellas tablas, sino el ingenio y la 
picardía de cada productor o técnico lo que determinaba que uno dispusiera de más o 

menos tiempo para editar y grabar y que contara con el mejor equipo. 
  Aprendimos rápidamente, claro está, las trampas, astucias, pillerías o gracias de que 
había que valerse para lograr, nada que fuera un privilegio, sino, apenas, hacer con un 
mínimo de decoro aquello por lo cual nos pagaban. Todas eran tretas asequibles, pero todas 
tenían el defecto de privarnos de un tiempo precioso que hubiéramos debido dedicar a lo 
puramente creativo. Después de haber pasado por aquella experiencia, cuando me ocurre, 

alguna vez, ver en la televisión un programa bien grabado y editado, ágil, original, mi 
admiración no tiene limites. Porque sé que, detrás de eso, hay mucho más que empeño y 
talento: hechicería, milagro. Algunas semanas, luego de haber visionado la edición del 
programa una última vez, en busca del retoque final, nos decíamos: «Bueno, por fin salió 
redondo». Y, sin embargo, ese domingo, en la pantalla del televisor, desaparecía el sonido, 
la imagen daba volantines, irrumpían baches… ¿Qué se había «jodido» esta vez? Que el 

técnico de guardia, encargado de pasar las cintas, se había emborrachado o dormido, 
apretado el botón incorrecto o programado todo al revés… Para quien tiene una manía 
perfeccionista en su trabajo, la televisión es riesgosa, causa de infinitos desvelos, 
taquicardia, úlcera, ataque al corazón… 
  Y, sin embargo, haciendo el balance, aquellos seis meses fueron también 
apasionantes e intensos. Recuerdo con emoción la entrevista a Borges, en su apartamento 

del centro de Buenos Aires –no me perdonó nunca, al parecer, haber dicho que su vivienda 
era modesta y con goteras–, donde el cuarto de la madre se conservaba tal como ella lo dejó 
el día de su muerte (un vestido violeta, de señora mayor, desplegado sobre la cama), y los 
retratos de escritores pintados por Sábato, que este nos dejó filmar, en su casita de Santos 
Lugares donde fuimos a visitarlo. Desde que viví en España, a comienzos de los setenta, 
había querido entrevistar a una escritora de melodramas y novelas rosa, Corín Tellado, 

cuyas historias eran devoradas en libros, radionovelas, fotonovelas y telenovelas por una 
inconmensurable multitud en España e Hispanoamérica. Aceptó aparecer en La Torre de 
Babel y pasé una tarde con ella, en las afueras de Gijón, en Asturias –me mostró el sótano 
con sus miles de novelitas arrumbadas: terminaba una cada dos días, siempre de cien 
páginas–, donde permanecía recluida porque, en ese momento, era víctima de un intento de 
extorsión, no estaba claro si de parte de un grupo político o de delincuentes comunes. 
  De las casas de escritores, llevábamos las cámaras a los estadios –hicimos un 

programa sobre uno de los mejores clubs de fútbol brasileños, el Flamengo, y entrevistamos 
a Zico, la estrella del momento, en Río de Janeiro– o a Panamá, donde investigamos, 
recorriendo los rings de amateurs y de profesionales, cómo y por qué ese pequeño país 



centroamericano había sido cuna de tantos campeones latinoamericanos y mundiales en 

casi todas las categorías. En Brasil, nos metimos a la exclusiva clínica del atlético Doctor 
Pitanguí, cuyos bisturíes volvían bellas y jóvenes a todas las mujeres del mundo en 
condiciones de pagar sus servicios, y en Santiago de Chile conversamos con los Chicago 
Boys de Pinochet y con los opositores democristianos que, en medio de una severísima 
represión, resistían a la dictadura. 
  Fuimos a Nicaragua, a hacer un reportaje sobre los sandinistas y sus adversarios, en 

el segundo aniversario de la revolución, y a la Universidad de Berkeley, en San Francisco, 
donde, en un pequeño cubículo del departamento de lenguas eslavas, trabajaba un gran 
poeta, Czeslaw Milosz, flamante Premio Nóbel de Literatura. Estuvimos en Coclecito, en 
Panamá, en la casa que tenía allí el General Omar Torrijos, quien, aunque en teoría estaba 
apartado del gobierno, seguía siendo el amo y señor del país. Pasamos todo el día con él, y, 
aunque se mostró muy amable conmigo, no me dejó esa impresión tan grata que ha dejado 

a otros escritores que fueron sus huéspedes. Me pareció el típico caudillo latinoamericano 
de ingrata memoria, el «hombre fuerte» providencial, autoritario y machista, al que toda 
una corte de civiles y militares (que, en el curso del día, fueron desfilando por el lugar) 
adulaba con un servilismo que daba náuseas. El personaje más llamativo, en la casa de 
Coclecito, era una de las amantes del General, una rubia curvilínea a la que descubrimos 
tumbada en una hamaca. Estaba allí como un objeto más del mobiliario, porque el General 

ni le dirigía la palabra ni la presentaba a ninguno de los comensales que entraban y salían…  
  Dos días después de haber llegado a Lima, de vuelta de Panamá, Lucho Llosa, 
Alejandro Pérez y yo nos quedamos fríos: Torrijos acababa de matarse en el avioncito en el 
que nos mandó llevar de Coclecito a la ciudad de Panamá. El piloto era el mismo con el que 
habíamos viajado nosotros. 
  En Puerto Rico, un día, luego de terminar de grabar un pequeño reportaje sobre la 

maravillosa reconstrucción del viejo San Juan, guiados por el hombre que fue su animador, 
Ricardo Alegría, caí desvanecido. Estaba deshidratado a causa de una intoxicación 
contraída en las chicherías de un pueblecito del norte peruano, Catacaos, donde fuimos a 
hacer un programa sobre los tejedores de sombreros de paja –un arte que los cataqueños 
cultivan hace siglos–, sobre los secretos del tondero, un baile regional, y sobre sus 
picanterías de buena chicha y guisos ardientes (fueron estos últimos los que me intoxicaron, 

por supuesto). No tengo palabras para agradecer a todos los amigos puertorriqueños que 
prácticamente conminaron a los amables médicos del Hospital San Jorge a que me curaran 
a tiempo para que La Torre de Babel saliera al aire puntualmente ese domingo. 
  Los programas salieron siempre, cada semana, y, considerando cómo trabajábamos, 
eso fue una considerable hazaña. Escribía los libretos en las camionetas o en los aviones y 
de los aeropuertos pasaba a los estudios de grabación o a las cabinas de montaje y salía de 

allí a tomar otro avión y hacer cientos de kilómetros a fin de estar en una ciudad o un país a 
veces menos horas de las que me había tomado llegar allí. En esos seis meses me olvidé de 
dormir, de comer, de leer y, claro está, de escribir. Como el presupuesto de que disponía el 
Canal era limitado, varios de esos viajes al extranjero los hacía coincidir con alguna 
invitación para asistir a un congreso literario o dar conferencias, de modo que así aliviaba al 
Canal de mis pasajes y estadía. El problema era que este sistema me obligaba a una división 
esquizofrénica de la personalidad, pues tenía que cambiar, en segundos, del papel de 

conferenciante a periodista, de escritor al que le ponían el micro para que hablara a 
entrevistador que, como en represalia, entrevistaba a sus entrevistadores. 
  Aunque hicimos buen número de programas sobre el extranjero, la mayoría fueron 



sobre temas peruanos. Bailes y fiestas populares, problemas universitarios, centros 

arqueológicos prehispánicos, un viejo heladero cuyo triciclo, después de medio siglo, 
seguía recorriendo las calles de Miraflores, la leyenda de un prostíbulo piurano, el 
submundo carcelario. Descubrimos que La Torre de Babel había llegado a tener una buena 
audiencia por las recomendaciones y presiones que empezábamos a recibir de 
personalidades e instituciones diversas para que nos ocupáramos de ellas. La más 
inesperada fue, quizá, la de la Policía de Investigaciones (PIP). Un coronel compareció un 

día en mi oficina a proponerme que consagrara una Torre de Babel a la PIP, con motivo de 
algún aniversario: para que el programa resultara movido la institución simularía un 
operativo de captura de traficantes de cocaína con tiros y todo… 
  Una de las llamadas que recibí, ya cuando el plazo de seis meses a que me había 
comprometido con el Canal estaba por cumplirse, fue la de una amiga a la que no veía hacía 
un siglo: Rosita Corpancho. Ahí estaba su voz calurosa, con resabios remolonamente 

loretanos, ni más ni menos que como en mis años universitarios. Y ahí estaba, intacto y 
acaso acrecentado, el celo entusiástico de Rosita Corpancho por el Instituto Lingüístico de 
Verano. ¿Me acordaba del Instituto, no es cierto? Pero, Rosita… Bueno, pues. El Instituto 
estaba por cumplir no sé cuántos años en el Perú, y, además, pronto haría sus maletas, 
dando por terminada su misión en la Amazonía. ¿No sería posible, tal vez, que La Torre de 
Babel…? La interrumpí para decirle que sí. Con mucho gusto haría un documental sobre el 

trabajo de los lingüistas–misioneros. Y aprovecharía el viaje a la selva, además, para hacer 
un reportaje sobre alguna de las tribus menos conocidas, algo que figuraba en nuestros 
planes desde el principio. Feliz, Rosita me dijo que ella coordinaría todo con el Instituto a 
fin de que pudiéramos movilizarnos por el interior de la selva. ¿Tenía idea de alguna tribu 
en especial? Sin pensarlo dos veces, le respondí: «Los machiguengas». 
  * * * 

  Desde mis frustrados intentos a comienzos de los años sesenta de escribir una 
historia sobre los habladores machiguengas, el tema había seguido siempre rondándome. 
Volvía, cada cierto tiempo, como un viejo amor nunca apagado del todo, cuyas brasas se 
encienden de pronto en una llamarada. Había seguido tomando notas y garabateando 
borradores que invariablemente rompía. Y leyendo, cada vez que lograba ponerles la mano 
encima, los estudios y artículos que iban apareciendo, aquí y allá, en revistas científicas, 

sobre los machiguengas. El desconocimiento de que habían sido víctimas cedía el paso a 
una curiosidad diversa. Una antropóloga francesa, France–Marie Casevitz–Renard y otro 
norteamericano, Johnson Allen, habían pasado largos períodos entre ellos y descrito su 
organización, sus métodos de trabajo, su sistema de parentesco, sus símbolos, su sentido del 
tiempo. Un etnólogo suizo, Gerhard Baer, que también vivió entre ellos, había estudiado a 
fondo su religión y el Padre Joaquín Barriales empezaba a publicar, traducida al castellano, 

su copiosa recopilación de mitos y canciones machiguengas. También algunos 
antropólogos peruanos, compañeros de Mascarita, como Camino Díez Canseco y Víctor J. 
Guevara, habían investigado los usos y las creencias de la tribu. 
  Pero nunca, en ninguno de estos trabajos contemporáneos, encontré la menor 
información sobre los habladores. Curiosamente, las referencias a ellos se interrumpían 
hacia los años cincuenta. ¿Había languidecido hasta desaparecer la institución del hablador 
justamente en la época en que los esposos Schneil la descubrieron? En los textos de 

misioneros dominicos que escribieron sobre ellos en los años treinta y cuarenta –los Padres 
Pío Aza, Vicente de Cenitagoya y Andrés Ferrero– había abundantes alusiones al hablador. 
Y, también, antes, en algunos viajeros del siglo XIX. Una de las primeras menciones 



figuraba en el libro del explorador Paul Marcoy, quien, en la orilla del Urubamba, se topó 

con un orateur, a quien el viajero francés vio literalmente hipnotizar a un auditorio de 
«antis» durante horas de horas. «¿Crees que esos antis eran los machiguengas?», me 
preguntó el antropólogo Luis Román, mostrándome la cita. Yo estaba seguro de que sí. 
¿Por qué los etnólogos modernos jamás nombraban a los habladores? Era una pregunta que 
me hacía cada vez que llegaba a mis manos alguno de esos estudios o trabajos de campo y 
descubría que tampoco esta vez se mencionaba ni siquiera de paso a aquellos ambulantes 

contadores de cuentos que a mí me parecían el rasgo más delicado y precioso de aquel 
pequeño pueblo y el que, en todo caso, había forjado ese curioso vínculo sentimental entre 
los machiguengas y mi propia vocación (para no decir simplemente mi vida).  
  ¿Por qué había sido incapaz, en el curso de todos aquellos años, de escribir mi relato 
sobre los habladores? La respuesta que me solía dar, vez que despachaba a la basura el 
manuscrito a medio hacer de aquella huidiza historia, era la dificultad que significaba 

inventar, en español y dentro de esquemas intelectuales lógicos, una forma literaria que 
verosímilmente sugiriese la manera de contar de un hombre primitivo, de mentalidad 
mágico–religiosa. Todos mis intentos culminaban siempre en un estilo que me parecía tan 
obviamente fraudulento, tan poco persuasivo como aquellos en los que, en el siglo XVIII, 
cuando se puso de moda en Europa el «buen salvaje», hacían hablar a sus personajes 
exóticos los filósofos y novelistas de la Ilustración. Pero, pese a los fracasos, quizás a causa 

de ellos, la tentación estaba siempre allí y cada cierto tiempo, reavivada por una 
circunstancia fortuita, cobraba bríos y la silueta rumorosa, transeúnte, selvática, del 
hablador invadía mi casa y mis sueños. ¿Cómo no iba a ser emocionante la perspectiva de 
ver, por fin, –las caras de los machiguengas? 
  * * * 
  Desde aquel viaje de mediados de 1958, que me hizo descubrir la selva peruana, 

había estado varias veces en la Amazonía: en Iquitos, en San Martín, en el Alto Marañón, 
en Madre de Dios, en Tingo María. Pero no había vuelto a Pucallpa. En los veintitrés años 
intermedios, aquella localidad pequeñita y polvorienta, que yo recordaba llena de casas 
funerarias e iglesias evangelistas, había experimentado un «boom» industrial y comercial, 
luego una crisis, y, en aquel mediodía de septiembre de 1981 en que Lucho Llosa, 
Alejandro Pérez y yo aterrizamos en ella para hacer el que sería el penúltimo programa de 

La Torre de Babel, comenzaba a vivir un nuevo «boom», pero esta vez por las malas 
razones: el tráfico de cocaína. La bocanada de calor y la luz ígnea, en cuyo abrazo las 
personas y las cosas se perfilan tan nítidas (a diferencia de Lima, donde hasta el sol radiante 
tiene algo de grisáceo), es algo que, apenas piso la Amazonía, me hace siempre el efecto de 
una emulsión de entusiasmo. 
  Pero más todavía que el paisaje amazónico y su temperatura me impresionó 

descubrir aquella mañana, en el aeropuerto de Pucallpa, a las personas que el Instituto había 
enviado a esperarnos: los esposos Schneil. Ellos mismos, en persona. Habían cumplido su 
cuarto de siglo en la Amazonía y, siempre, trabajando entre los machiguengas. Se 
sorprendieron de que yo me acordara de ellos –tengo el pálpito de que ellos a mí no me 
recordaban en absoluto– y de que conservara en la memoria tantos detalles de lo que me 
contaron, aquella vez, en esas dos charlas en la Base de Yarinacocha. Mientras 
zangoloteábamos en el jeep rumbo al Instituto, me mostraron fotos de sus hijos, un grupo 

de jóvenes, algunos ya graduados, que vivían en Estados Unidos. ¿Hablaban todos el 
machiguenga? Por supuesto, era el segundo idioma de la familia, antes todavía que el 
español. Me alegró saber que los Schneil nos servirían de guías y traductores en las aldeas 



que visitaríamos. 

  * * * 
  El lago de Yarina seguía siendo de carta postal y sus crepúsculos todavía más 
bellos. A sus orillas, los bungalows del Instituto se habían multiplicado. Apenas bajamos 
del jeep, con Lucho y Alejandro nos pusimos a trabajar y quedamos en que, al anochecer, 
como anticipo del viaje a las selvas del Alto Urubamba, los Schneil nos adelantarían alguna 
información sobre los lugares y personas que veríamos allá. 

  Fuera de los Schneil, no quedaba en Yarinacocha ninguno de los lingüistas que yo 
había conocido en el viaje anterior. Algunos habían vuelto a Estados Unidos, otros estaban 
haciendo trabajo de campo en otras selvas del mundo, y, alguno, como el fundador del 
Instituto, el Doctor Townsend, había fallecido. Pero los lingüistas que conocimos y 
entrevistamos, y que nos sirvieron de cicerones mientras tomábamos distintas imágenes del 
lugar, parecían hermanos gemelos de los que yo recordaba. Ellos, con los cabellos muy 

cortos y un semblante atlético y saludable, de personas que hacen ejercicios a diario, comen 
de acuerdo a las instrucciones de un dietista, no fuman ni beben alcohol ni toman café, y, 
ellas, embutidas en unos vestidos tan sencillos como púdicos, sin pizca de maquillaje ni 
asomo de coquetería y un aire abrumador de eficiencia. Y unos y otras con esas miradas 
siempre risueñas y como inquebrantables, de personas que creen, que están haciendo lo que 
creen y que saben a la verdad de su parte, que, a mí siempre me han fascinado y asustado. 

  Todo el tiempo que lo permitieron la luz y los caprichos del equipo de Alejandro 
Pérez estuvimos reuniendo material para el programa sobre el Instituto. Un seminario de 
maestros bilingües de distintas aldeas que tenía lugar en esos días; los silabarios y 
gramáticas elaborados por los lingüistas; testimonios de estos y un panorama de la pequeña 
ciudad que era la Base de Yarinacocha, con su escuela, su hospital, su campo de deportes, 
su biblioteca, sus iglesias, su centro de comunicaciones y su aeropuerto. 

  * * * 
  Al anochecer, luego de una cena también de trabajo, con la que pusimos punto final 
a la parte del programa dedicada al Instituto, comenzamos a preparar la otra, la que 
grabaríamos en los días siguientes: los machiguengas. En Lima, yo había desenterrado y 
consultado la documentación que tenía acumulada sobre ellos desde hacía años. Pero fue 
sobre todo la conversación con los Schneil –otra vez en su cabaña, otra vez mientras 

tomábamos una taza de té con galletitas preparadas por la señora Schneil– la que nos 
proporcionó un material de primera mano sobre el estado de esa comunidad que ellos 
conocían de memoria, pues había sido su hogar en los últimos veinticinco años. 
  Habían cambiado bastante las cosas para los machiguengas del Alto Urubamba y el 
Madre de Dios desde el día en que, desnudo, Edwin Schneil se acercó a aquella familia y 
ella no huyó. ¿Habían sido los cambios para mejor? Estaban firmemente convencidos de 

que sí. Por lo pronto, también para los machiguengas de allende el Pongo de Mainique 
había cesado en buena parte la dispersión en la que antes vivían, esa diáspora en grupitos 
errantes aventados aquí y allá, casi sin contacto entre ellos, luchando cada cual 
afanosamente por la supervivencia, que, de continuar, hubiera significado pura y 
simplemente la desintegración de la comunidad, la delicuescencia de su idioma, la 
asimilación de sus miembros a otros grupos y culturas. Después de muchos esfuerzos, por 
parte de las autoridades, misioneros católicos, antropólogos y etnólogos, y del propio 

Instituto, los machiguengas habían ido aceptando la idea de formar aldeas, de congregarse 
en lugares aparentes para trabajar la tierra, criar animales y desarrollar el comercio con el 
resto del Perú. Las cosas estaban evolucionando rápidamente. Había ya seis poblados, 



algunos de recientísimo nacimiento. Nosotros visitaríamos dos: Nuevo Mundo y Nueva 

Luz. 
  De los cinco mil machiguengas –cálculo aproximado– cerca de la mitad vivía ya en 
aquellas aldeas. Una de estas, por lo demás, era mitad machiguenga y mitad campa 
(ashaninka) y, hasta ahora, la convivencia de naturales de esas dos tribus no suscitaba el 
menor problema. Los Schneil eran optimistas y creían que los restantes macliguengas, 
incluso los más ariscos entre ellos –los llamados kogapakori–, a medida que vieran cómo el 

haber formado comunidades traía a sus hermanos una serie de beneficios –una vida menos 
incierta, la posibilidad de recibir ayuda en caso de emergencia irían también abandonando 
sus refugios en el interior de los bosques para formar nuevos asentamientos. Con verdadero 
entusiasmo, los Schneil nos refirieron los pasos concretos que se habían dado ya en los 
poblados para integrarlos al país. Las escuelas y las cooperativas agrícolas, por ejemplo. 
Tanto en Nuevo Mundo como en Nueva Luz funcionaban escuelas bilingües, con maestros 

nativos. Ya los veríamos. 
  ¿Significaba esto que los machiguengas comenzaban a dejar de ser el pueblo 
primitivo, cerrado sobre sí mismo, pesimista, derrotado, que me habían descrito en 1958? 
En cierta forma, sí. Había en ellos, por lo menos en los machiguengas que ahora vivían en 
comunidad, menos reticencias a experimentar lo nuevo, a progresar, acaso más amor a la 
vida. Pero, en cuanto al aislamiento, no se podía hablar aún de cambios radicales. Porque, 

aunque nosotros llegaríamos a sus poblados en dos o tres horas en los aviones del Instituto, 
un viaje por río hasta esas aldeas, desde cualquier localidad importante de la Amazonía, era 
asunto de días y a veces de semanas. Así que, eso de haberse incorporado al Perú, era, 
ahora, algo menos remoto que en el pasado, pero todavía no una realidad.  
  ¿Podría entrevistar en español a algunos machiguengas? Sí, algunos, aunque pocos. 
Por ejemplo, el cacique o gobernador de Nueva Luz lo hablaba con fluidez. ¿Cómo? 

¿Ahora había caciques entre los machiguengas? ¿No había sido, acaso, distintivo mayor de 
la tribu no haber tenido nunca una organización política jerárquica, con jefes y 
subordinados? Sí, cierto. Antes. Pero ese sistema anárquico que era el suyo se explicaba por 
su dispersión; ahora, reunidos en aldeas, necesitaban autoridades. El administrador o jefe de 
Nueva Luz era un hombre joven y un magnífico líder comunitario, graduado en la Escuela 
Bíblica de Mazamari. ¿Pastor protestante, entonces? Bueno, en cierta forma. ¿Existía ya 

una traducción de la Biblia al machiguenga? Por supuesto, y era obra de ellos. En Nuevo 
Mundo y Nueva Luz podríamos filmar los ejemplares del Nuevo Testamento en 
machiguenga. 
  Me acordé de Mascarita, de nuestra última conversación en aquel cafetín de la 
avenida España. Volví a oír sus vituperios y profecías. Según lo que nos contaban los 
Schneil, los temores de Saúl Zuratas, aquella tarde, se habían venido confirmando. Al igual 

que otras tribus, los machiguengas se hallaban en pleno proceso de aculturación: la Biblia, 
escuelas bilingües, un líder evangelista, la propiedad privada, el valor del dinero, el 
comercio, sin duda ropas occidentales… ¿Había sido todo eso para bien? ¿Les había traído 
beneficios concretos como individuos y como pueblo, según aseguraban enfáticamente los 
Schneil? ¿O, más bien, de «salvajes» libres y soberanos habían empezado a convertirse en 
«zombies», caricaturas de occidentales, según la expresión de Mascarita? ¿Me bastaría una 
visita de apenas un par de días para darme cuenta? No, naturalmente que no me bastaría. 

  Aquella noche, en el bungalow de Yarinacocha, permanecí mucho rato desvelado, 
reflexionando. Por la tela metálica de la ventana, veía un pedazo de lago, con una estela 
dorada, pero a la luna –que imaginaba redonda y luciente– me la cubría un macizo de 



árboles. ¿Era buen o mal signo que Kashiri, ese astro macho, maligno a veces y otras 

benéfico, de la mitología machiguenga, me ocultara su cara con manchas? Habían pasado 
veintitrés años desde que dormí en uno de esos bungalows la primera vez, y, en todo ese 
tiempo, no sólo yo había cambiado, vivido mil experiencias, envejecido. También esos 
machiguengas que conocía, apenas, por dos breves testimonios de esta pareja de 
norteamericanos, mi conversación madrileña con un dominico y unos cuantos trabajos 
etnológicos, habían experimentado grandes cambios. Por lo visto, ya no encajaban en esas 

imágenes que yo había fraguado de ellos. Ya no eran ese puñado de seres indómitos y 
trágicos, esa sociedad fracturada en minúsculas familias, huyendo, huyendo siempre, del 
blanco, del mestizo, del serrano, de otras tribus, esperando y aceptando estoicamente la 
fatídica extinción individual y comunitaria, pero sin renunciar a su idioma, a sus dioses, a 
sus costumbres. Una irreprimible melancolía me embargó al pensar que esa sociedad 
pulverizada en el seno de los húmedos e inmensos bosques, a la que unos contadores de 

cuentos trashumantes servían de savia circulante, estaría desapareciendo. 
  ¿Cuántas veces, en estos veintitrés años, había pensado en los machiguengas? 
¿Cuántas veces había tratado de adivinarlos, de escribirlos, cuántos proyectos había hecho 
para viajar a sus tierras? Por culpa de ellos, todos los personajes o instituciones que 
pudieran parecerse o de alguna manera asociarse en el mundo con el hablador machiguenga 
habían ejercido una instantánea fascinación sobre mí. Como los troveros ambulantes de los 

sertones bahianos, que, acompañados por el bordón de su guitarra, entreveraban, en las 
polvorientas aldeas del Nordeste brasileño, viejos romances medievales y chismografías de 
la región. Me bastó ver a uno de ellos, aquella tarde, en el mercado de Uauá, para divisar, 
superponiéndose a la silueta del caboclo con chaleco y sombrero de cuero que contaba, 
cantando, ante un corro burlón, la historia de La princesa Magalona y los doce pares de 
Francia, la piel amarillo verdosa, decorada con simétricas rayas rojizas y manchas oscuras, 

del hablador semidesnudo que, lejísimos de allí, en una playita oculta bajo el ramaje del 
Madre de Dios, refería a una familia atenta, en cuclillas, la disputa a soplidos de Tasurinchi 
y Kientibakori de la que resultaron todos los seres buenos y malos de este mundo. 
  Pero todavía más que el trovero del sertón, fue el seanchaí irlandés quien me había 
evocado, y con qué fuerza, a los habladores machiguengas. Seanchaí: «decidor de viejas 
historias», «aquel que sabe cosas», tradujo al inglés, distraídamente, alguien, en un bar de 

Dublín. ¿Cómo explicar, si no es por los machiguengas, aquella emoción, aquel 
aceleramiento brusco en el pecho, que me llevó a entrometerme, a preguntar y, más tarde, a 
atosigar y enloquecer a conocidos y amigos irlandeses hasta que me pusieron frente a un 
seanchaí? Reliquia viviente de los viejos aedas de Hiberna, que, como aquellos antepasados 
suyos cuyas siluetas se confunden, en la noche de los tiempos, con los mitos y las leyendas 
célticas que son los cimientos culturales de Irlanda, el seanchaí cuenta aún, en nuestros 

días, en el calor humoso de un pub, en una fiesta suspensa de pronto ante el hechizo de su 
palabra, o en una casa familiar, junto a la chimenea, mientras afuera gotea la lluvia o ruge 
la tormenta, antiquísimas fábulas, historias épicas, amoríos terribles, inquietantes milagros. 
Es un patrón de bar, un chofer de camión, un pastor, un mendigo, alguien misteriosamente 
tocado por la varita mágica de la sabiduría y el arte de contar, de recordar, de reinventar y 
enriquecer lo ya contado a lo largo de los siglos, un mensajero de los tiempos del mito y de 
la magia, anteriores a la historia, a quien los irlandeses contemporáneos escuchan todavía, 

horas y horas, encandilados. Siempre supe que aquella emoción intensa con que viví ese 
viaje a Irlanda gracias al seanchaí, fue metafórica, una manera de escuchar, a través de él, al 
hablador y de vivir la ilusión de formar parte, apretado entre sus oyentes, de un auditorio 



machiguenga. 

  Y, por fin, mañana, de esta manera impremeditada, y guiado nada menos que por 
los propios esposos Schneil, iba a conocer a los machiguengas. ¿La vida tenía cosas de 
novela, pues? Sí señor, las tenía. «Te he dicho que quiero terminar con un zoom, coño, 
Alejandro», desvarió Lucho Llosa, en la cama de al lado, revolviéndose bajo el mosquitero. 
  Partimos al amanecer, en dos monomotores Cessna del Instituto, con tres pasajeros 
en cada uno. El piloto del avioncito en que iba yo, pese a su cara de adolescente, llevaba ya 

varios años con los lingüistas misioneros y, antes de pilotar sus aviones en la Amazonía, lo 
había hecho en las selvas de Centroamérica y en las de Borneo. Era una mañana diáfana, en 
la que, desde el aire, se podía seguir con pulcritud todos los meandros del Ucayali, primero, 
y, luego, del Urubamba –sus islotes, sus lanchas tartamudas con motor fuera de borda o 
pequepeques, sus canoas, sus caños, sus pongos, sus afluentes– y las diminutas aldeas que, 
muy de tanto en tanto, abrían un claro de cabañas y de tierra rojiza en la interminable 

llanura verde. Pasamos sobre la Colonia Penal del Sepa y sobre la misión dominicana de 
Sepahua y luego abandonamos el curso del Alto Urubamba, para seguir la enrevesada 
trayectoria del río Mipaya, una serpiente lodosa a cuyas orillas, a eso de las diez de la 
mañana, avistamos nuestro primer destino: Nuevo Mundo. 
  El nombre del Mipaya tenía resonancias históricas. 
  Bajo esta maraña vegetal proliferaron, hacía un siglo, campamentos caucheros 

Después de la terrible mortandad que la tribu sufrió, pasivamente, en los años del caucho, 
los ex caucheros arruinados intentaron en la década del veinte abrir haciendas en esta zona, 
proveyéndose de brazos mediante el viejo sistema de las cacerías de indígenas. Fue 
entonces que, aquí, a orillas del Mipaya, se produjo el único caso conocido en la historia de 
resistencia machiguenga. Cuando un hacendado de la región vino a llevarse a los jóvenes y 
a las mujeres, los machiguengas los recibieron a flechazos y mataron e hirieron a varios 

viracochas, antes de ser exterminados. La selva había cubierto el escenario con su espesa 
maleza de troncos, ramas, hojarasca, y no quedaba ya rastro de aquellas ignominias. Antes 
de aterrizar, el piloto trazó varios círculos sobre la veintena de cabañas de techos cónicos, a 
fin de que los machiguengas de Nuevo Mundo retiraran a los niños de la única calle del 
poblado, que servía de pista de aterrizaje. 
  * * * 

  Los Schneil venían en el mismo avión que yo, y, apenas los vieron descender del 
aparato, un centenar de vecinos los rodeó, dando muestras de mucha excitación y alegría. 
Todos pugnaban por tocarlos, palmearlos, y unos y otros hablaban al mismo tiempo en un 
lenguaje cadencioso, áspero, lleno de modulaciones extremas. Salvo la maestra, quien 
vestía falda y blusa y calzaba sandalias, todos los machiguengas andaban descalzos, ellos 
con un breve taparrabo o con cushma y ellas también con esas túnicas de algodón, ocres o 

grises, comunes a muchas tribus. Sólo algunas ancianas llevaban la pampanilla, delgada 
manta recogida en la cintura que les dejaba los pechos al aire. Casi todos, hombres y 
mujeres, lucían tatuajes rojizos o negros. 
  Ahí estaban, pues. Esos eran los machiguengas. 
  No tuve ni tiempo de conmoverme. Para aprovechar al máximo la luz nos pusimos a 
trabajar de inmediato y, afortunadamente, ninguna catástrofe nos impidió tomar imágenes 
de las cabañas –todas idénticas: una simple plataforma de troncos sostenida sobre pilotes, 

unos delgados tabiques de caña que sólo cubrían la mitad de los lados, el penacho de hojas 
de palmera que era el techo, y unos interiores austeros, pues sólo albergaban esteras 
enrolladas, bateas, redes de pescar, arcos y flechas y puñaditos de yuca, maíz y unos 



porongos– ni entrevistar a la maestra, la única que podía expresarse, aunque con dificultad, 

en español. Era también la administradora de la tienda del pueblo, adonde dos veces al mes 
llegaba un lancha trayendo provisiones. Mis intentos de obtener de ella alguna información 
sobre los habladores fueron inútiles. ¿Alcanzaba a entender a quiénes me refería? Parecía 
que no. Me miraba con una expresión sorprendida, ligeramente inquieta, como rogándome 
que me volviera inteligible. 
  Aunque no podíamos conversar directamente con ellos, sino a través de los Schneil, 

los otros machiguengas se mostraron bastante serviciales y pudimos grabar algunos cantos 
y bailes y la refinada operación mediante la cual una anciana se iba pintando, en la cara, 
dibujos geométricos, con tintura de achiote. Tomamos vistas de los nacientes sembríos, de 
los corralitos de aves, de la escuela, y la maestra se empeñó en que escucháramos a los 
alumnos cantar el Himno Nacional en machiguenga. Uno de los niños tenía la cara 
destruida por esa especie de lepra que es la uta –los machiguengas la atribuyen a la 

picadura de una luciérnaga de color rosado, con el abdomen hirviendo de puntitos 
brillantes– y, por la manera desinhibida y natural con que actuaba y correteaba entre los 
otros chiquillos, no parecía, a simple vista al menos, objeto de discriminación y burlas a 
causa de su deformidad. 
  Cuando, al comenzar la tarde, cargábamos ya las cosas para emprender viaje al 
pueblo donde pernoctaríamos –Nueva Luz–, nos enteramos que Nuevo Mundo, 

probablemente, tendría que mudarse pronto de ubicación. ¿Qué había ocurrido? Una de 
esas arbitrariedades geográficas que son el pan de cada día en la selva. El río Mipaya, en la 
última estación de lluvias, a causa de la gran creciente, había modificado radicalmente su 
cauce, apartándose tanto de Nuevo Mundo que, ahora, al bajar las aguas a su nivel invernal, 
los vecinos tenían que hacer una larguísima caminata para llegar a sus orillas. Estaban, 
pues, buscando otro lugar, sujeto a menos contingencias, para instalar la aldea. No sería 

complicado para quienes se habían pasado la vida mudándose –sus ciudades, por lo visto, 
nacían también bajo el signo atávico de la marcha, del destino peripatético–, y, por otra 
parte, esas cabañas de troncos, cañas y hojas de palmera, eran más fáciles de desarmar y de 
volver a armar que las casitas de la civilización. 
  Nos explicaron que los veinte minutos de vuelo que nos tomó ir de Nuevo Mundo a 
Nueva Luz eran engañosos, pues, andando por la selva, esa distancia exigía cuando menos 

una semana de viaje, y, en canoa, un par de días. 
  Nueva Luz era el más antiguo de los pueblos machiguengas –acababa de celebrar su 
segundo cumpleaños– y tenía algo más del doble de cabañas y de vecinos que Nuevo 
Mundo. También aquí, sólo Martín, el curaca gobernador y maestro de la escuela bilingüe, 
vestía camisa, pantalón y zapatos y tenía los cabellos cortados a la manera occidental. Era 
bastante joven, menudo, de una seriedad funeral, y hablaba un español ágil, suelto y 

sincopado, lleno de apócopes. Igual que en la aldea anterior, en Nueva Luz el recibimiento 
de los machiguengas a los Schneil fue exuberante y ruidoso, y todo el resto del día y buena 
parte de la noche vimos a grupos e individuos esperando pacientemente que otros se 
despidieran para acercarse a ellos y entablar una conversación crepitante, adornada de 
gestos y ademanes. 
  También en Nueva Luz grabamos bailes, cantos, solos de tambora, la escuela, la 
tienda, los sembríos, los telares, los tatuajes, y una entrevista con el dirigente egresado de la 

Escuela Bíblica de Mazamari, un hombre joven, muy delgado, con el cabello cortado casi al 
rape, de gestos ceremoniosos. Era un discípulo aprovechado de sus maestros, pues, antes 
que de los machiguengas, prefería hablar de la Palabra, del Verbo, del Espíritu Santo. Tenía 



una manera cazurra de irse por las ramas y eternizarse en vaguedades bíblicas, cada vez que 

no quería contestar a una pregunta. Dos veces intenté tirarle la lengua sobre el tema de los 
habladores y, las dos, mirándome sin comprender, volvió a explicarme que ese libro que 
tenía en las rodillas era la palabra de Dios y de sus apóstoles en lengua machiguenga.  
  Terminado el trabajo nos fuimos a bañar en una quebrada del Mipaya, a unos quince 
minutos de marcha del pueblo, guiados por los dos aviadores del Instituto. Era el comienzo 
del crepúsculo, la hora más misteriosa y más bella de la Amazonía siempre que no haya 

aguacero. El sitio era un verdadero hallazgo. Un brazo del Mipaya se desviaba, por obra de 
un arrecife natural de rocas, formando una especie de ensenada, en la que se podía nadar en 
unas aguas quietas y tibias, o, si uno lo prefería, recibir, protegido por el rastrillo de rocas, 
el impacto de la corriente. Hasta el lacónico Alejandro Pérez comenzó a chapotear y a 
reírse, loco de felicidad en ese jacuzzi amazónico. 
  Cuando regresamos a Nueva Luz, el joven Martín (su cortesía era extremada y sus 

gestos de una elegancia real) me invitó una infusión de hierbaluisa, en su cabaña, contigua 
a la escuela y a la tienda del pueblo. Tenía un aparato transmisor de radio, con el que se 
comunicaba con la Base de Yarinacocha. Estábamos los dos solos en el cuarto cuyo aseo 
eran tan meticuloso como el del propio Martín; Lucho Llosa y Alejandro Pérez habían ido a 
ayudar a los pilotos a descargar las hamacas y mosquiteros en que dormiríamos. La luz caía 
rápidamente y crecían manchas de sombras a nuestro rededor. La selva entera había 

comenzado a chirriar sincrónicamente, igual que siempre a esta hora, recordándonos que, 
bajo su maraña verde, miríadas de insectos dominaban el mundo. Pronto, el cielo se llenaría 
de estrellas. 
  ¿Creían de veras los machiguengas que las estrellas eran el fulgor que despedían las 
coronas de los espíritus? Martín, inmutable, asintió. ¿Que las estrellas fugaces era las 
flechas de fuego de esos diosecillos–niños, los Ananeriite, y el rocío del amanecer, sus 

orines? Martín esta vez se rio: sí, creían eso. ¿Y, ahora que los machiguengas habían dejado 
de andar, para echar raíces en aldeas, se caería el sol? Seguramente que no: Dios se 
encargaría de sostenerlo. Me examinó un momento, con expresión divertida: ¿cómo me 
había enterado yo de esas creencias? Le dije que los machiguengas me interesaban desde 
hacía casi un cuarto de siglo; que, desde entonces, procuraba leer todo lo que se escribía 
sobre ellos. Y le conté por qué. Mientras yo hablaba, su cara, benevolente y risueña al 

principio, fue tornándose grave, desconfiada. Me escuchó con severa atención, sin mover 
un músculo de la cara. 
  –Ya ve usted, mis preguntas sobre los habladores no eran una simple curiosidad, 
sino algo mucho más serio. Ellos son muy importantes para mí. Acaso tanto como para los 
machiguengas, Martín. –Él permanecía mudo y quieto, con una lucecita vigilante en el 
fondo de las pupilas–. ¿Por qué no ha querido contarme nada sobre ellos? Tampoco la 

maestra de Nuevo Mundo quiso decirme ni una palabra. ¿Por qué tanto misterio con los 
habladores, Martín? 
  Me aseguró que no comprendía lo que estaba diciéndole. ¿Qué era eso de los 
«habladores»? Nunca había oído hablar de ellos, ni en este pueblo ni en ningún otro de la 
comunidad. Quizás existían en otras tribus, pero no entre los machiguengas. Estaba 
diciéndome esto, cuando entraron los Schneil. ¿No nos habríamos tomado toda esa 
hierbaluisa, que era la más perfumada de la Amazonía, no? Martín cambió de tema y a mí 

me pareció prudente no insistir. 
  Pero, una hora más tarde, cuando nos despedimos de Martín, y, luego de armar mi 
hamaca y mosquitero en la cabaña que nos habían prestado, salí con los Schneil a tomar el 



fresco de la noche, paseando por el descampado circuido por las viviendas de Nueva Luz, 

el tema me vino a los labios otra vez, irresistible. 
  –En las pocas horas que he estado entre los machiguengas no he podido darme 
cuenta de muchas cosas –les dije–. Pero, al menos de una sí me he dado. Una cosa 
importante. 
  El cielo era un bosque de estrellas y una mancha de nubes ocultaba la luna, a la que 
sólo se presentía por un difuminado resplandor. En Nueva Luz habían encendido una fogata 

en una de las extremidades de la aldea, y, en su contorno, se insinuaban de pronto fugitivas 
siluetas. Todas las cabañas estaban a oscuras, con excepción de la que nos habían prestado, 
iluminada, a cincuenta metros de nosotros, con la luz verdosa de una lámpara portátil. Los 
Schneil esperaban que yo continuara. Caminábamos despacio, sobre un tierra blanda, de 
hierba alta. Pese a las botas, había comenzado a sentir, en los tobillos y empeines, las 
picaduras de los jejenes. 

  –¿Y cuál es? –preguntó, por fin, la señora Schneil. 
  –Que todo esto es muy relativo –proseguí, atolondrado–. Quiero decir, lo de 
bautizar a este pueblo con el nombre de Nueva Luz y al curaca con el de Martín. Esto del 
Nuevo Testamento en machiguenga, esto de enviar a los nativos a las escuelas bíblicas y 
volverlos pastores. El paso violento de la vida nómada a la sedentaria. La occidentalización 
y cristianización aceleradas. La supuesta modernización. Me he dado cuenta que es pura 

apariencia. Por más que hayan comenzado a comerciar, a servirse del dinero, el peso de su 
propia tradición es mucho más fuerte en ellos que todo eso. 
  Me callé. ¿Los estaba ofendiendo? Yo mismo no sabía qué conclusión sacar de todo 
ese razonamiento precipitado. 
  –Sí, desde luego –tosió Edwin Schneil, algo confuso–. Naturalmente. Cientos de 
años de unas creencias, de unas costumbres, no desaparecen de la noche a la mañana. 

Tomará tiempo. Lo importante es que han comenzado a cambiar. Los machiguengas de 
ahora ya no son lo que eran cuando llegamos aquí, se lo aseguro. 
  –Me he dado cuenta que hay un fondo para ellos todavía intocable –lo interrumpí–. 
Tanto a la maestra de Nuevo Mundo como, aquí, a Martín, les pregunté sobre los 
habladores. Y la reacción de ambos fue idéntica: negar que existieran, aparentar no saber 
siquiera de qué les hablaba. Quiere decir que, aun en los machiguengas más 

occidentalizados, como la maestra y Martín, queda un reducto de lealtad hacia las creencias 
propias. Ciertos tabúes a los que no están dispuestos a renunciar. Por eso los mantienen 
rigurosamente ocultos de los forasteros. 
  –¿Los habladores? –preguntó Edwin Schneil. Su sorpresa parecía genuina. 
  Hubo una larga pausa, en la que el chirriar de los invisibles insectos nocturnos 
pareció volverse ensordecedor. ¿Me iba a preguntar él a mí quiénes eran los habladores? 

¿Me dirían también los Schneil, como la maestra y el curaca–pastor, que nunca habían oído 
hablar de ellos? Pensé que, de veras, los habladores no existían: yo los había inventado y 
domiciliado luego en falsos recuerdos para darles realidad. 
  –¡Ah, los habladores! –exclamó la señora Schneil, por fin. Y crepitó ese vocablo o 
frase como de hojas pisoteadas. Me pareció que venía hasta mí, cruzando el tiempo, desde 
el bungalow a orillas de la cocha de Yarina donde lo había oído por primera vez cuando era 
poco más que un adolescente. 

  –Ah –repitió Edwin Schneil, remedando la crepitación, una, dos veces, con un dejo 
de desconcierto–. Los habladores. Los speakers. Sí, claro, es una traducción posible. 
  –¿Y cómo sabe usted de ellos? –dijo la señora Schneil, volviendo un poco la cabeza 



hacia donde yo estaba. 

  –Por usted, por ustedes dos –murmuré. 
  Adiviné que, en la penumbra, abrían mucho los ojos y que cambiaban una mirada 
entre ellos, sin entender. Les revelé entonces que, desde aquella noche, en su bungalow, a 
orillas del lago de Yarina, en que me habían contado sobre ellos, los habladores 
machiguengas habían vivido conmigo, intrigándome, desasosegándome, y que desde 
entonces mil veces traté de imaginarlos en sus peregrinaciones a través de la floresta, 

recogiendo y llevando historias, cuentos, chismes, invenciones, de una islita machiguenga a 
otra, en ese mar amazónico en el que flotaban, a la deriva de la adversidad. Les dije que, 
por una razón difícil de explicar, la existencia de esos habladores, saber lo que hacían y la 
función que ello tenía en la vida de su pueblo, había sido en esos veintitrés años un gran 
estímulo para mi propio trabajo, una fuente de inspiración y un ejemplo que me hubiera 
gustado emular. Me di cuenta de que hablaba con exaltación y me callé. 

  Sin habernos puesto de acuerdo, nos habíamos detenido junto a un alto de troncos y 
ramas, amontonados en el centro del claro como para encender una hoguera. Nos habíamos 
sentado o recostado contra los leños. Ahora se veía a Kashiri, en cuarto creciente, de un 
amarillo anaranjado, rodeada de su vasto harén de luciérnagas chisporroteantes. Además de 
los jejenes había muchos zancudos y teníamos que manotear todo el tiempo para alejarlos 
de nuestras caras. 

  –Bueno, qué curioso, quién se hubiera imaginado que usted recordara eso, y, sobre 
todo, que llegara a tener tanta significación en su vida –dijo por fin, por decir algo, Edwin 
Schneil. Parecía perplejo y algo incómodo–. Yo ni me acordaba que aquella vez habíamos 
tocado el tema de ¿los contadores?, no, de los ¿habladores, verdad? Qué curioso, qué 
curioso. 
  –No me sorprende nada que Martín y la maestra de Nuevo Mundo no hayan querido 

decirle nada sobre ellos –intervino, luego de un momento, la señora Schneil–. Es un tema 
que a ningún machiguenga le gusta tocar. Un asunto muy privado, muy secreto. Ni con 
nosotros, que los conocemos ya tanto tiempo, que hemos visto nacer a muchísimos de ellos. 
Yo no lo entiendo. Porque ellos lo cuentan todo, de sus creencias, de sus ritos con el 
ayahuasca, de los brujos. No tienen reservas sobre nada. Pero sobre los habladores,–sí. Es 
lo único que evitan siempre. Edwin y yo nos hemos preguntado muchas veces por qué ese 

tabú. 
  –Sí, es una cosa extraña –asintió Edwin Schneil–. No se comprende, porque ellos 
son muy comunicativos y jamás tienen reparos en contestar cualquier pregunta. Los 
mejores informantes del mundo, pregúnteselo a cualquier antropólogo que haya estado por 
acá. Tal vez no les gusta hablar de ellos, ni que se los conozca, porque los habladores son 
depositarios de los secretos de la familia. Saben todas las intimidades de los machiguengas. 

¿Cómo es ese dicho? ¿Que los trapos sucios sólo deben lavarse en casa, no es eso? Tal vez 
el tabú sobre los habladores responde a un sentimiento parecido. 
  En la oscuridad, la señora Schneil se rio. 
  –Bueno, es una, teoría que a mí no me convence –dijo–. Porque los machiguengas 
no son nada reservados sobre las cosas íntimas. Si usted supiera las veces que me han 
dejado atónita y con la cara ardiendo por lo que contaban… 
  –Pero, en todo caso, le aseguro que se equivoca si cree que es un tabú religioso 

–afirmó Edwin Schneil–. No lo es. Los habladores no son brujos ni sacerdotes, como el 
seripigari o el machikanari. Son simplemente eso, habladores. 
  –Ya lo sé –le dije–. Ya me lo explicó usted la primera vez. Y es eso, precisamente, 



lo que a mí me conmueve. Que los machiguengas consideren tan importantes, como para 

guardarlos en secreto, a unos simples contadores de cuentos. 
  De tanto en tanto, una sombra silente pasaba junto a nosotros, crepitaba brevemente, 
los Schneil crepitaban una respuesta que debía equivaler a un «buenas noches», y la sombra 
desaparecía en la tiniebla. Ningún ruido venía de las cabañas. ¿Dormía ya todo el pueblo? 
  –¿Y en todos estos años no oyeron nunca a un hablador? –les pregunté. 
  –Yo no he tenido esa suerte –dijo la señora Schneil–. A mí no me dieron hasta ahora 

la oportunidad. Pero a Edwin, sí. 
  –Y hasta dos veces –se rio él–. Aunque, en un cuarto de siglo, no es mucho, 
¿verdad? Espero que esto que le digo no lo vaya a defraudar, pero creo que no me gustaría 
repetir la experiencia. 
  La primera vez había sido de pura casualidad, hacía de eso lo menos diez años. Los 
Schneil llevaban unos meses viviendo en un pequeño asentamiento machiguenga del río 

Tikompinía, y, una mañana, dejando allí a su esposa, Edwin fue a hacer una visita a otra 
familia de la comunidad, a algunas horas de canoa, río arriba. Viajó acompañado de un 
chiquillo, que lo ayudaba a remar. Cuando llegaron, encontraron que, en vez de los cinco o 
seis machiguengas que vivían allí, y a los que Edwin Schneil conocía, había lo menos una 
veintena, algunos venidos de caseríos lejanos. Estaban en cuclillas en medio círculo, viejos 
y niños, hombres y mujeres, en torno a un hombre que peroraba, sentado y con las piernas 

cruzadas, encarándolos. Era un hablador. Nadie objetó que Edwin Schneil y el muchacho se 
sentaran también, a escuchar. Y el hablador no interrumpió su monólogo mientras ellos se 
incorporaban al auditorio. 
  –Era bastante viejito y hablaba tan rápido que me costó trabajo seguirlo. Ya debía 
llevar buen tiempo hablando. No parecía cansado ni mucho menos. El espectáculo duró 
varias horas más todavía. A ratos, le alcanzaban una calabaza de masato para que se 

aclarara la garganta con un traguito. No, nunca había visto antes a ese hablador. Bastante 
viejo, a primera vista, aunque, usted sabe, aquí en la selva se envejece rápido. Viejo, entre 
los machiguengas, puede significar treinta años. Era un hombre bajo, fortachón, muy 
expresivo. Yo, usted, cualquiera que hable y hable esa cantidad de horas, quedaría ronco y 
extenuado. Pero él, no. Hablaba y hablaba, con mucha energía. En fin, era su oficio y sin 
duda lo hacía bien. 

  ¿De qué hablaba? Bueno, imposible recordarlo. ¡Qué caos! De todo un poco, de las 
cosas que se le venían a la cabeza. De lo que había hecho la víspera y de los cuatro mundos 
del cosmos machiguenga, de sus viajes, de hierbas mágicas, de las gentes que había 
conocido y de los dioses, diosecillos y seres fabulosos del panteón de la tribu. De los 
animales que había visto y de la geografía celeste, un laberinto de ríos cuyos nombres no 
hay quien recuerde. A Edwin Schneil le costaba trabajo seguir, concentrado, ese torrente de 

palabras en que se saltaba dé una cosecha de yucas a los ejércitos de demonios de 
Kientibakori, el espíritu del mal, y de allí a los partos, matrimonios y muertes en las 
familias o las iniquidades del tiempo de la sangría de árboles, como llamaban ellos a la 
época del caucho. Muy pronto, Edwin Schneil estuvo más interesado que en el hablador, en 
la atención fascinada, estática, con que los machiguengas lo escuchaban, celebrando sus 
chistes a grandes carcajadas o entristeciéndose con él. Las pupilas ávidas, boquiabiertos, las 
cabezas enhiestas, no se perdían una pausa, una inflexión, de lo que el hombre decía. 

  Yo escuchaba al lingüista como ellos a aquel. Sí, existían, y se parecían a los de mi 
sueños. 
  –La verdad, me acuerdo poco de lo que contaba –dijo Edwin Schneil–. Le doy sólo 



unos ejemplos. ¡Qué mescolanza! Me acuerdo, sí, que contó la ceremonia de iniciación de 

un joven chamán, con el ayahuasca, bajo la dirección de un seripigari. Relató las visiones 
que tuvo. Extrañas, incoherentes, como ciertos poemas modernos. Habló, también, de las 
propiedades de un pajarito, el chobíburiti; si se entierran los huesecillos del ala, 
machacados, en el suelo de la casa, está garantizada la concordia familiar. 
  –Aplicamos la receta y, la verdad, no nos dio tan buenos resultados –bromeó la 
señora Schneil–. ¿Qué dices tú, Edwin? 

  Él se rio. 
  –Los entretienen, son sus películas, su televisión –añadió, ya serio, después de una 
pausa–. Sus libros, sus circos, esas diversiones que tenemos los civilizados. Para ellos, la 
diversión es una sola en el mundo. Los habladores no son nada más que eso. 
  –Nada menos que eso –lo corregí yo, suavemente. 
  –¿Sí? –dijo él, desconcertado–. Bueno, sí. Pero, perdóneme que insista, no creo que 

haya nada religioso detrás. Por eso llama la atención todo ese misterio, el secreto de que los 
rodean. 
  –Se rodea de misterio lo que para uno es importante –se me ocurrió decir. 
  –Sobre eso no hay la menor duda –afirmó la señora Schneil–. Para ellos, los 
habladores son muy importantes. Pero no hemos descubierto por qué. 
  Pasó otra sombra furtiva, crepitó y los Schneil crepitaron. Le pregunté a Edwin si 

había conversado, aquella vez, con el viejo hablador. 
  –Apenas tuve tiempo. La verdad, cuando terminó de hablar, ya estaba rendido, me 
dolían todos los huesos. Así que en seguida me dormí. Dése cuenta, cuatro o cinco horas 
sentado, sin cambiar de postura, después de remar contra la corriente casi todo el día. Y 
oyendo ese chisporroteo de anécdotas. No tenía ánimos para nada. Me eché a dormir y, 
cuando desperté, el hablador ya se había marchado. Como a los machiguengas no les gusta 

hablar del asunto, no he vuelto a saber de él. 
  Ahí estaba. En la rumorosa oscuridad de Nueva Luz que me envolvía, lo vi: la piel 
entre cobriza y verdosa, recogida por los años en pliegues innumerables; los pómulos, la 
nariz, la frente engalanada con rayas y círculos cuya función era protegerlo de la zarpa y los 
colmillos de la fiera, las inclemencias de los elementos y la magia y los dardos del 
enemigo; bajito, de piernas cortas y nudosas, un pequeño lienzo en la cintura, y, sin duda, 

un arco y un bolsón lleno de flechas en la mano. Ahí estaba: andando entre los matorrales y 
los troncos, semiinvisible en la tupida maraña, andando, andando, después de haber hablado 
diez horas, hacia su próximo auditorio, para seguir hablando. ¿Cuántos años llevaba 
haciéndolo? ¿Cómo había comenzado? ¿Era un quehacer que se heredaba? ¿Uno lo elegía? 
¿Se lo imponían los demás? 
  La voz de la señora Schneil borró la imagen: 

  –Cuéntale del otro hablador –dijo–. Ese que fue tan agresivo. El albino. Le 
interesará, sin duda. 
  –Bueno, no sé si era realmente un albino –se rio, en la oscuridad, Edwin Schneil–. 
Le decíamos también el gringo, entre nosotros. 
  Esta vez no había sido de casualidad. Edwin Schneil estaba en un asentamiento del 
río Timpía, con una familia de antiguos conocidos, cuando sorpresivamente llegaron allí 
otras familias de los contornos, en estado de gran excitación. Edwin advirtió conciliábulos; 

lo señalaban, se apartaban para discutir. Adivinó el motivo de su alarma. Les dijo que no se 
preocuparan, se iría de inmediato. Hubo un momentáneo consenso sin embargo, a 
insistencia de los dueños de casa, y le indicaron que podía quedarse. Pero cuando llegó el 



que esperaban, surgió una nueva discusión, áspera, larga, porque el hablador exigió de mal 

modo, gesticulando, que el forastero se fuera, en tanto que la familia del lugar estaba 
empeñada en que se quedara. Edwin Schneil optó por despedirse de sus huéspedes, 
diciéndoles que no quería ser la causa de una disputa. Hizo un lío con sus cosas y se 
marchó. Iba rumbo a otro asentamiento, por la trocha, cuando los machiguengas donde 
estuvo alojado vinieron a darle alcance. Podía regresar, podía quedarse. Habían convencido 
al hablador. 

  –La verdad, no estaban convencidos ni unos ni otros de que yo me quedara y menos 
todavía que ellos el hablador –añadió–. A este no le hacía ninguna gracia mi presencia allí. 
Me hizo sentir su hostilidad no mirándome ni una sola vez. Esa es la manera machiguenga: 
volverlo a uno invisible con su odio. Pero esa familia del Timpía y nosotros teníamos una 
relación muy estrecha, un parentesco espiritual, nos tratábamos de «padres» e «hijos»… 
  –¿Es muy fuerte la ley de la hospitalidad entre los machiguengas? 

  –La ley del parentesco, más bien –dijo la señora Schneil–. Si unos «parientes» van a 
alojarse a casa de otros, son tratados como príncipes. No ocurre con frecuencia, por las 
grandes distancias a que viven. Por eso hicieron regresar a Edwin y se resignaron a que 
oyera al hablador. No querían ofender a un «pariente». 
  –Mejor hubieran sido menos hospitalarios y me hubieran dejado partir –suspiró 
Edwin Schneil–. Todavía me duelen los huesos, y, sobre todo, la boca, de tanto bostezar, 

recordando esa noche. 
  El hablador había comenzado sus relatos al atardecer, antes de que se ocultara el sol, 
y habló todo el resto de la noche, sin interrupción. Cuando calló, la luz encendía las copas 
de los árboles. Era cerca de media mañana. Edwin Schneil tenía las piernas tan 
acalambradas, tantas agujetas en el cuerpo, que habían tenido que ayudarlo a ponerse de 
pie, a dar unos pasos, a aprender de nuevo a andar. 

  –Nunca he sentido tanta desazón en mi vida –murmuró–. No podía más de la fatiga, 
de la incomodidad. Toda una noche resistiendo el sueño, el dolor de los músculos. Si me 
hubiera levantado, se hubieran resentido muchísimo. Sólo la primera hora, o tal vez las dos 
primeras, estuve siguiendo los cuentos. Después, no hice otra cosa que luchar conmigo 
mismo para no caer dormido. Y, a pesar de mis esfuerzos, todo el tiempo se me iba la 
cabeza a un lado y a otro, como el badajo de una campana. 

  Se rio, bajito, enfrascado en sus recuerdos. 
  –Edwin todavía tiene pesadillas, acordándose de esa noche en vela, aguantando los 
bostezos y sobándose las piernas –se rio la señora Schneil. 
  –¿Y el hablador? –pregunté. 
  –Tenía un gran lunar –dijo Edwin Schneil. Hizo una pausa, buscando sus recuerdos 
o las palabras para describirlos–. Y unos pelos más colorados que los míos. Un tipo raro. 

Lo que los machiguengas llaman un serigórompi. Quiere decir un excéntrico, alguien 
distinto de lo normal. Por esos pelos color zanahoria le decimos el albino, el gringo, entre 
nosotros. 
  En mis tobillos, los jejenes estaban haciendo estragos. Sentía sus lancetas y me 
parecía verlas, hundiéndose en la piel, que, ahora, se hincharía en pequeños abscesos de 
intolerable escozor: era el precio que tenía que pagar cada vez que venía a la selva. La 
Amazonía no había dejado de cobrármelo nunca. 

  –¿Un gran lunar? –balbuceé, con dificultad–. ¿Quiere usted decir, la uta? ¿Tenía, 
como el chiquillo que vimos esta mañana en Nuevo Mundo…? 
  –No, no, un lunar, un gran lunar oscuro –me atajó Edwin Schneil, alzando la 



mano–. Le cubría todo el lado derecho de la cara. Una apariencia impresionante, le aseguro. 

No había visto un hombre con un lunar así, nunca, ni entre los machiguengas ni en otra 
parte. Y no lo he vuelto a ver, tampoco. 
  Sentí, también, las picaduras de los zancudos en todas las partes descubiertas del 
cuerpo: la cara, el cuello, los brazos, las manos. Las nubes que la ocultaban se habían 
corrido y, ahora, Kashiri estaba allí, incompleta y lúcida, mirándonos. Un escalofrío me 
cruzó el cuerpo, de la cabeza a los pies. 

  –¿Tenía los pelos colorados? –murmuré, muy lentamente. Se me había secado la 
boca y mis manos, en cambio, sudaban. 
  –Más que yo –se rio él–. Un verdadero gringo, palabra. Tal vez un albino, después 
de todo. No tuve mucho tiempo de observarlo, tampoco. Ya le dije en qué estado quedé, 
después de esa sesión de cuentos. Como anestesiado. Y cuando desperté, él ya se había 
marchado, por supuesto. Para no tener que hablar conmigo ni verme más la cara. 

  –¿Qué edad podía tener? –articulé, con una fatiga grande, como si fuera yo el que 
hubiera estado hablando toda la noche. 
  Edwin Schneil se encogió de hombros. 
  –Quién sabe –suspiró–. Ya se habrá dado cuenta lo difícil que es adivinarles la edad. 
Ellos no lo saben, no la calculan a la manera nuestra, y, además, todos alcanzan muy pronto 
esa edad promedio. La edad machiguenga, diremos. Pero más joven que yo, seguramente. 

Como usted, tal vez, o acaso menos. 
  Tosí, sin ganas, dos o tres veces, disimulando mi ansiedad. Y sentí, de pronto, unas 
ganas feroces, inaguantables, de fumar. Como si todos los poros del cuerpo se me hubieran 
abierto de repente exigiendo aspirar una, mil bocanadas de humo. Hacía cinco años que 
había fumado el que creí sería mi último cigarrillo, estaba seguro de haberme librado para 
siempre del tabaco, hacía ya bastante que el simple olor del cigarrillo me irritaba, y he aquí 

que, de pronto, en la noche de Nueva Luz, de no sé qué profundidades misteriosas, surgía, 
avasallador, urgentísimo, el deseo de fumar. 
  –¿Hablaba bien el machiguenga? –me oí decir, bajito. 
  –¿Bien? –preguntó Edwin Schneil–. Bueno, hablaba, hablaba sin parar, sin pausas, 
sin puntos. –Se rio, exagerando–. Como hablan los habladores. Contando todas las cosas 
habidas y por haber. Era lo que era, pues. 

  –Sí –dije yo–. Quiero decir, el machiguenga, ¿lo hablaba bien? ¿No podía ser…? 
  –¿Sí? –dijo Edwin Schneil. 
  –Nada –dije yo–. Una tontería. Nada, nada. 
  Todavía, como en sueños, creyendo estar muy atento a las lancetas de los jejenes y 
de los zancudos y al deseo de fumar, debo haber preguntado a Edwin Schneil, con un 
extraño dolor en las mandíbulas y en la lengua, como si las tuviera extenuadas de tanto 

usarlas, cuánto tiempo hacía que ocurrió aquello –«Oh, hará unos tres años y medio», 
respondió– y si lo había vuelto a oír, ver o a saber de él, y haberle escuchado responder que 
no a las tres preguntas: ya lo sabía yo, era un tema sobre el que los machiguengas no se 
mostraban locuaces. 
  Cuando me despedí de los Schneil –dormían en la casa de Martín, ellos– y fui a la 
cabaña donde estaba mi hamaca, desperté a Lucho Llosa, para pedirle un cigarrillo. 
«¿Desde cuándo fumas?», se extrañó, alcanzándome uno, con manos torpes de sueño. 

  No lo encendí. Lo tuve entre los dedos, en los labios, mimando los gestos del fumar, 
en el curso de esa larga noche, mientras me balanceaba suavemente en la hamaca, oía la 
respiración pausada de Lucho, de Alejandro y de los pilotos, oía chirriar el bosque y sentía 



pasar, uno por uno, lentos, solemnes, inverosímiles, impregnados de pasmo, los segundos. 

  Retornamos a Yarinacocha muy temprano. Debimos hacer un aterrizaje imprevisto, 
a medio vuelo, porque nos sorprendió un temporal. En el pequeño poblado campa donde 
nos refugiamos, a orillas del Urubamba, había un misionero norteamericano, que parecía 
uno de esos personajes faulknerianos de una sola idea, testarudez intrépida y alarmante 
heroísmo. Vivía en esas soledades hacía ya años, con su mujer y varios hijos pequeños, y, 
en la memoria, lo veo todavía, bajo el aguacero torrencial, dirigiendo con enérgicos 

movimientos de los brazos unos himnos que él mismo, para dar el ejemplo, entonaba a voz 
en cuello, bajo un cobertizo que las trombas de agua amenazaban con arrancar en cualquier 
momento. La veintena de campas movía apenas los labios, daba la impresión de no emitir 
ningún sonido, pero lo miraba fijamente, con la atención y el embeleso con que 
seguramente los machiguengas miraban a sus habladores. 
  Cuando reanudamos el vuelo, los Schneil me preguntaron si no me sentía bien. 

Respondí que perfectamente, aunque algo cansado, pues había dormido poco. En 
Yarinacocha, estuvimos apenas los minutos indispensables para trepar a un jeep que nos 
llevara a Pucallpa, a fin de alcanzar el vuelo de Faucett a Lima. En el avión, Lucho me 
preguntó: «¿Y esa cara? ¿Qué es lo que salió mal esta vez?». Estuve a punto de revelarle 
por qué andaba yo mudo y como alelado, pero en cuanto abrí la boca me di cuenta que no 
iba a poder. No cabía en una anécdota; era demasiado irreal y literario para ser verosímil y 

demasiado serio para bromear como si se tratara de una simple ocurrencia. 
  Ahora sabía la razón del tabú. ¿La sabía? Sí. ¿Podía ser posible? Sí, podía. Por eso 
eludían hablar de ellos, por eso se los habían ocultado celosamente a los antropólogos, a los 
lingüistas, a los misioneros dominicos en los últimos veinte años, por eso no asomaban en 
los escritos de los etnólogos contemporáneos sobre los machiguengas. No protegían a la 
institución, al hablador en abstracto. Lo protegían a él. A pedido de él mismo, sin duda. No 

despertar la curiosidad del viracocha sobre ese extraordinario injerto en la tribu. Y ellos lo 
habían venido haciendo como él se lo pidió, desde hacía tantos años, guareciéndolo dentro 
de un tabú que fue contagiándose a la institución toda, al hablador en abstracto. Si había 
sido así, lo respetaban mucho. Si era así, para ellos él era ya uno de ellos. 
  Empezamos a editar el programa esa misma medianoche, en el Canal, después de 
haber ido a nuestras casas a ducharnos, cambiarnos, y, yo, a una farmacia en busca de 

pomadas y antialérgicos para las picaduras de los jejenes. Decidimos que el programa 
tuviera el formato de un diario de viaje, en el que iría mezclando comentarios y recuerdos 
con las entrevistas hechas en Yarinacocha y en el Alto Urubamba. Como siempre, Moshé, 
mientras visionaba el material, iba riñéndonos por no haber tomado esas imágenes de 
aquella otra manera o por haberlas tomado de esta. Entonces, me acordé que él también era 
judío. 

  –¿Cómo te llevas con el pueblo elegido, aquí en el Perú? 
  –Como la mona, por supuesto –me dijo–. ¿Por qué? ¿Quieres circuncidarte? 
  –A que no me haces un favor. ¿Habría manera de averiguar dónde anda una familia 
de la comunidad que se fue a Israel? 
  –¿Vamos a hacer una Torre de Babel sobre los kibbutz? –preguntó Lucho–. 
Entonces, habrá que hacer otra sobre los refugiados palestinos. Pero, cómo, ¿no se acaba el 
programa la próxima semana? 

  –Los Zuratas. El padre, Don Salomón, tenía una tiendecita en Breña. Yo era amigo 
de su hijo, Saúl. Se fueron a Israel a comienzos de los años sesenta, parece. Si fuera posible 
saber su dirección allá, me harías un gran favor. 



  –Veré qué puedo hacer –me contestó Moshé–. Me imagino que en la comunidad 

llevan un registro de esas cosas. 
  El programa sobre el Instituto Lingüístico y los machiguengas salió más largo de lo 
previsto. Cuando lo entregamos a Control nos advirtieron que ese domingo había un 
espacio vendido, a horas inmutables, de modo que, si no lo reducíamos nosotros mismos a 
una hora justa, lo haría el operador al momento de sacarlo al aire, a la bruta. Tuvimos que 
cortarlo a la carrera y echando bilis pues el tiempo nos ganaba. Ya para entonces estábamos 

editando la última Torre de Babel, la del domingo siguiente. Habíamos acordado que esta 
fuera una antología de los veinticuatro programas anteriores. Pero, como siempre, tuvimos 
que cambiar los planes. Desde que iniciamos el programa, yo había intentado convencer a 
Doris Gibson que se dejara entrevistar y nos ayudara a hacer una nota sobre su vida de 
fundadora y directora de revistas, mujer de empresa, luchadora contra las dictaduras y 
víctima de ellas –en una célebre ocasión había abofeteado a los policías que venían a 

requisar los ejemplares de Caretas– y, sobre todo, de mujer que, en una sociedad entonces 
mucho más machista y prejuiciosa que la de ahora, había sido capaz de abrirse camino y 
tener éxito en dominios que se creían monopolio del hombre. A la vez, Doris había sido una 
de las mujeres más bellas de Lima, cortejada por millonarios y musa de pintores y poetas 
célebres. La impetuosa Doris, que sin embargo es muy tímida, se negó a mi pedido pues 
decía que la cámara la intimidaba. Pero esa última semana cambió de opinión y me mandó 

decir que aceptaba aparecer en el programa. 
  La entrevisté, pues, y esa entrevista, junto con la antología, puso fin a La Torre de 
Babel. Fiel a su destino, el último programa, que Moshé, Lucho, Alejandro y yo vimos en 
mi casa, alrededor de una mesa con viandas chinas y vasos de cerveza helada, fue víctima 
de un imponderable técnico. Por una de esas misteriosas razones –el sabotaje celeste– que 
eran el pan de cada día en el Canal, en el momento de la transmisión una inesperada música 

de jazz se hizo presente y acompañó, como fondo sonoro, todas las anécdotas que Doris 
contaba sobre la dictadura del General Odría, los secuestros policiales de Caretas o la 
pintura de Sérvulo Gutiérrez. 
  Cuando terminó el programa y estábamos brindando por su muerte y 
no–resurrección, sonó el teléfono. Era Doris, para preguntarme si no hubiera sido más 
apropiado que, en vez de esos compases de jazz un tanto insólitos, hubiésemos animado su 

entrevista con yaravíes arequipeños (ella es, entre otras cosas, una arequipeña recalcitrante). 
Cuando Lucho, Moshé y Alejandro terminaron de reírse de las explicaciones que yo había 
inventado para justificar la presencia del jazz en el programa, Moshé dijo: 
  –A propósito, me estaba olvidando. Ya te hice la averiguación. 
  Había pasado más de una semana y yo no se lo había recordado, porque imaginaba 
la respuesta y me asustaba un poco que me la confirmara. 

  –Parece que no se fueron a Israel –dijo–. ¿De dónde sacaste que se fueron? 
  –¿Los Zuratas? –le pregunté, sabiendo muy bien de lo que hablaba. 
  –Por los menos, Don Salomón Zuratas no se fue. Se murió aquí. Está enterrado en 
el cementerio judío de Lima, el de la avenida Colonial. –Moshé sacó un papelito del 
bolsillo y leyó–. El 23 de octubre de 1960. Ese día lo sepultaron, para más datos. Mi abuelo 
lo conocía y estuvo en su entierro. Respecto a su hijo, a tu amigo, quizás él se fuera a Israel, 
pero no he podido averiguar nada. A todos los que les pregunté, no saben nada. 

  Pero yo sí, pensé. Yo lo sé todo. 
  –¿Tenía un gran lunar en la cara? –preguntó Moshé–. Mi abuelo se acuerda incluso 
de eso. ¿Le decían el fantasma de la ópera? 



  –Uno enorme. Le decíamos Mascarita. 

   
 

 VII 

 

 
  PASAN cosas buenas y pasan malas cosas. Mala es que se esté perdiendo la 
sabiduría. Antes, abundaban los seripigaris y si tenía duda sobre qué comer, la manera de 
curar el daño, las piedras que protegen contra Kientibakori y sus diablillos, el hombre que 
anda iba a preguntar. Siempre había algún seripigari cerca. Fumando, tomando cocimiento, 

reflexionando y conversando con el saankarite en los mundos de más arriba, él averiguaba 
la respuesta. Ahora hay pocos y algunos no deberían llamarse seripigaris, pues ¿saben 
acaso dar consejos? Su sabiduría se les secó como raíz agusanada, quizás. Eso está trayendo 
mucha confusión. Así dicen, por donde voy, los hombres que andan. ¿Será que no nos 
movemos bastante?, diciendo. ¿Nos habremos vuelto, tal vez, perezosos? Estaremos 
faltando a nuestra obligación, quizás. 

  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  El seripigari más sabio que conocí se fue. Tal vez habrá vuelto; tal vez no. Vivía al 
otro lado del Gran Pongo, por el río Kompiroshiato. Tasurinchi se llamaba. No había 
secretos para él en este mundo ni en los otros. Sabía diferenciar a los gusanos que uno 
puede comer por el color de sus anillos y su manera de arrastrarse. Los miraba así, 
arrugando sus ojos, con su mirada profunda. Un buen rato los miraba. Y, ahí, sabía. Todo lo 

que sé de gusanos lo supe por él. El que se cría en la caña brava, chakokieni, es bueno, y 
malo el que vive en la lupuna. 
  Bueno, el de los troncos podridos, shigopi, y el de las ramas de la yuca. Malísimo el 
que anida en el caparazón de la tortuga. El mejor y el más sabroso, el del bagazo que dejan 
la yuca y el maíz cribados para hacer masato. Ese gusano, kororo, endulza la boca, limpia el 
estómago, quita el hambre y hace dormir sin sobresaltos. En cambio, el del cadáver del 

caimán varado a orillas de la cocha, llaga el cuerpo y da las visiones de una mala mareada. 
  Tasurinchi, el del Kompiroshiato, mejoraba la vida de la gente. Tenía recetas de 
todo y para todo, pues. Me enseñó muchas. Ahora me acuerdo de esta. Al que muere picado 
de víbora hay que quemarlo rápido; si no, su cadáver criará reptiles y el bosque en torno 
hervirá de animales ponzoñosos. Y de esta otra. No basta quemar la casa del que se va, hay 
que hacerlo de espaldas. Mirar a las llamas trae desgracia. Hablar con ese seripigari daba 

miedo. Uno averiguaba lo mucho que no sabía. De la ignorancia sus peligros, tal vez. 
«¿Cómo has aprendido tantas cosas?», le preguntaba yo, diciéndole: «Parece que hubieras 
vivido desde antes que comenzáramos a andar y que lo hubieras visto todo y probado 
todo». 
  «Lo importante es no impacientarse y dejar que lo que tiene que ocurrir, ocurra, me 
respondía. Si el hombre vive tranquilo, sin impacientarse, tiene tiempo de reflexionar y de 

recordar», diciendo. Así encontrará su destino, tal vez. Vivirá contento, quizás. Lo 
aprendido no se le olvidará. Si se impacienta, adelantándose al tiempo, el mundo se 
enturbia, parece. Y el alma cae en una telaraña de barro. Eso es la confusión. Lo peor, 
dicen. En este mundo y en el alma del hombre que anda. Entonces, no sabe qué hacer, 
dónde ir. No sabe defenderse, tampoco, ¿qué haré?, ¿qué he de hacer?, diciendo. Entonces, 
los diablos y los diablillos se entrometen en su vida y juegan con ella. Como los niños 



haciendo saltar a las ranas jugarán. Los errores se cometen siempre por la confusión, 

parece. 
  «¿Qué hay que hacer para no perder la serenidad, Tasurinchi?». «Comer lo debido y 
respetar las prohibiciones, hablador». Si no, a cualquiera puede pasarle lo que a Tasurinchi, 
aquella vez. 
  ¿Qué le pasó? 
  Esto le pasó. Eso fue antes. 

  Era un gran cazador. Sabía el tamaño de la trampa para el sajino, el nudo de la 
cuerda para el paujil. Sabía disimular la jaula para que entrara el ronsoco. Pero sabía sobre 
todo manejar el arco. Sus flechas daban en el blanco a la primera, siempre. 
  Un día que había salido de caza, después de ayunar y de pintarse como requería, 
sintió moverse las hojas a poca distancia. Presintió una forma y se paró ¡un animal grande! 
diciendo. Se acercaba despacio, desprevenido. Sin averiguar qué era, precipitándose, lanzó 

la flecha. Corrió a ver. Ahí estaba, muerto. ¿Qué había caído? Un venado. Se asustó mucho, 
por supuesto. Ahora le ocurriría algún daño. ¿Qué le pasa al que mata un animal prohibido? 
No había ningún seripigari cerca para preguntarle. ¿Se llenaría su cuerpo de ampollas? ¿Le 
atormentarían horribles dolores? ¿Le arrancarían un alma esa noche los kamagarinis y la 
llevarían a lo alto del árbol para que la picotearan los buitres? Pasaron muchas lunas y nada 
le ocurrió. Entonces, Tasurinchi se envanecería. «Eso de que no hay que matar venados es 

engaño», le oyeron decir sus parientes, «habladurías de miedosos nomás». «¡Cómo té 
atreves a decir eso!», lo reñían, mirando a los lados, arriba y abajo, asustados. «Yo maté a 
uno y me siento tranquilo y feliz», les respondía. 
  Diciendo, diciendo, Tasurinchi pasó a hacer lo que decía. Empezó a cazar venados. 
Les seguía la huella hasta la collpa donde iban a lamer la tierra salobre. Los seguía hasta el 
remanso donde se reunían a beber. Buscaba las cuevas donde las hembras iban a parirlos. 

Se apostaba en un escondite y, viendo al venado, lo flechaba. Ellos agonizaban mirándolo 
con sus ojazos. Apenados, como preguntando: «¿qué me has hecho?». Él se los ponía en el 
hombro. Contento, tal vez. Sin importarle mancharse con la sangre de lo que había cazado. 
Nada le importaría ya, pues. Nada temería. Lo llevaba a su casa y le ordenaba a su mujer: 
«Cocínalo. Como a sachavaca, igual». Ella le obedecía temblando de miedo. A veces, 
trataba de prevenirlo. «Esta comida nos va a traer daños», lloriqueando. «A ti y a mí y a 

todos, tal vez. Es como si te comieras a tus hijos o a tus madres, pues, Tasurinchi. ¿Somos 
chonchoites, acaso? ¿Cuándo ha comido el machiguenga carne humana?». Él se burlaba de 
ella. Atragantándose con los bocados de carne, masticando, decía: «Si los venados son 
gente convertida, los chonchoites tienen razón. Es alimento, es sabroso. Mira el banquete 
que me doy, mira cómo gozo con esta comida». Y se tiraba muchos pedos. En el bosque, 
Kientibakori bebía masato, bailando en la fiesta. Sus pedos parecían truenos; su eructo, el 

rugido del jaguar. 
  Y, efectivamente, pese a los venados que flechaba y comía, nada le sucedía a 
Tasurinchi. Algunas familias se alarmaban; otras, enseñadas por su ejemplo, empezaron a 
comer carne prohibida. El mundo se volvió confuso, entonces. 
  Un día, Tasurinchi encontró una huella en el bosque. Se puso contentísimo. Era 
ancha, se seguía sin dificultad y su experiencia le dijo que era una manada de venados. La 
recorrió durante muchas lunas, ilusionado, su corazón rebotando. «¿A cuántos cazaré?», 

soñaba. «A lo mejor a tantos como flechas llevo. Los arrastraré uno por uno hasta mi casa, 
los cortaré, los salaré y tendremos comida para mucho tiempo». 
  La huella terminaba en una pequeña cocha de aguas oscuras; en un rincón, caía una 



cascada medio oculta por las ramas y hojas de los árboles. La vegetación apagaba el ruido 

del agua y el sitio no parecía este mundo sino el Inkite. Tan apacible, tal vez. Aquí venía la 
manada a beber. Aquí se reunirían los venados a comerse los despojos del día. Aquí 
dormirían, calentándose unos contra otros. Excitado con su hallazgo, Tasurinchi examinó el 
contorno. Ahí estaba, ese era el mejor árbol. Allí tendría una buena visión, desde allí les 
soltaría sus flechas. Se trepó, hizo su escondite con ramas y hojas. Quietito, quietito, como 
si sus almas se hubieran escurrido y su cuerpo fuera un pellejo vacío, esperó. 

  No mucho tiempo. Al poco rato, su fino oído troc troc de gran cazador percibió, a lo 
lejos, el tambor de las patas del venado en el bosque: troc troc troc. Pronto lo vio aparecer: 
un venado alto, arrogante, y su mirada triste de hombre que fue. A Tasurinchi le brillaron 
sus ojos, pues. Se le humedecerían los labios, quizás, «qué tierno, qué sabroso», pensando. 
Apuntó y disparó. Pero la flecha pasó silbando junto al venado, como torciéndose para no 
tocarlo, y fue a perderse en el fondo del monte. ¿Cuántas veces puede morir un hombre? 

Muchas, parece. Ese venado no murió. Ni se espantó. ¿Qué pasaba? En vez de huir, se 
dispuso a beber. Alargando el pescuezo desde la orilla de la cocha, metiendo y sacando su 
hocico del agua, chasqueando su lengua, bebía shh, shh, Shh, shh, contento. Como si no 
hubiera sentido el peligro. Tranquilo. ¿Sería sordo, tal vez? ¿Sería un venado sin olfato? Ya 
Tasurinchi tenía lista la segunda flecha. Troc, troc. Ahí descubrió que otro venado llegaba, 
abriendo las ramas, moviendo las hojas. Fue a colocarse junto al primero y se puso a beber. 

Contentos parecían los dos, tomando agua. Shh shh shh. Tasurinchi largó la flecha. 
Tampoco esta vez acertó. ¿Qué pasaba? Los dos venados seguían bebiendo, sin asustarse, 
sin huir. ¿Qué te pasa, pues, Tasurinchi? ¿Te estará temblando la mano? ¿Habrás perdido la 
vista? ¿Ya no sabrás calcular la distancia? Qué iba a hacer. Dudaba, incrédulo. El mundo se 
habría vuelto tiniebla para él. Y así estuvo, disparando. Todas sus flechas disparó. Troc, 
troc. Troc, troc. Los venados seguían llegando. Más y más, tantos, tantísimos. En los oídos 

de Tasurinchi, los tambores de sus pezuñas resonaban siempre. Troc troc. No parecían venir 
de este mundo sino del de abajo o del de arriba. Troc troc. Entonces, comprendería. Quizás. 
¿Eran ellos o tú quien había caído en la trampa, Tasurinchi? 
  Ahí estaban los venados, tranquilos y sin rabia. Bebiendo, comiendo, 
remoloneando, apareándose. Anudándose sus pescuezos, topeteándose. Como si nada 
hubiera ocurrido ni fuera a ocurrir. Pero Tasurinchi sabía que ellos sabían que él estaba ahí. 

¿Así vengarían a sus muertos? ¿Haciéndolo sufrir con esta espera? No, este era el comienzo 
nomás. Lo que tenía que pasar no pasaría con el sol en el Inkite, sino después, a la hora de 
Kashiri. El resentido, el manchado. Oscureció. El cielo se llenó de estrellas. Kashiri mandó 
su luz pálida. Tasurinchi veía destellar en los ojos de los venados esa nostalgia de no ser ya 
hombres, la tristeza de no andar. Los animales, de pronto, como oyendo una orden, 
empezaron a moverse. Al mismo tiempo, parece. Venían todos hacia el árbol de Tasurinchi. 

Ahí estaban a sus pies. Había muchísimos. Un bosque de venados, pues. Uno tras otro, de 
manera ordenada, sin impacientarse, sin estorbarse, topeteaban el árbol. Primero como 
jugando, después más fuerte. Más fuerte. Él estaba triste. «Me he de caer», diciendo. Nunca 
hubiera creído que, antes de irse, estaría igual a un mono shimbillo prendido de una rama, 
tratando de no hundirse en esa oscuridad de venados. Resistió toda la noche, sin embargo. 
Sudando y gimiendo resistió, antes de que se cansaran sus brazos y sus piernas. Al 
amanecer, agotado, se dejó resbalar. «He de aceptar mi suerte», diciendo. 

  Ahora es un venado él también, como los otros. Ahí andará, pues, arriba y abajo del 
bosque, troc troc. Huyendo del tigre, miedoso de la serpiente. Troc troc. Cuidándose del 
puma y de la flecha del cazador que, por ignorancia o maldad, mata y se come a sus 



hermanos. 

  Cuando encuentro un venado, recuerdo la historia que le oí al seripigari del río 
Kompiroshiato. ¿Y si este fuera Tasurinchi, el cazador? Quién pudiera saberlo. Yo, al 
menos, no sabría decir si un venado fue o no, antes, hombre que anda. Me aparto nomás, 
mirándolo. Tal vez me reconoce; tal vez, viéndome, pensará: «Yo fui como él». Quién 
sabe. 
  En una mala mareada un machikanari del río del arcoiris, el Yoguieto, se cambió en 

tigre. ¿Cómo lo supo? Por la urgencia que sintió de pronto de matar venados y comérselos. 
«Ciego de rabia me puse», decía. Y, rugiendo de hambre, se echó a correr por el bosque, 
rastreándolos. Hasta que dio con uno y lo mató. Cuando volvió a ser machikanari, tenía 
hilachas de carne en los dientes y las uñas sangrando de tanto zarpazo que dio. 
«Kientibakori estaría contento, pues», decía él. Estaría, quizás. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 

  Como el venado, cada animal del bosque tendrá su historia. El pequeño, el mediano 
y el grande. El que vuela, como el picaflor. El que nada, como el boquichico. El que corre 
siempre en manada, como la huangana. Todos fueron antes algo distinto de lo que ahora 
son. A todos les sucedería algo que puede contarse. ¿Les gustaría saber sus historias? A mí 
también. Muchas que sé, se las oí al seripigari del Kompiroshiato. Si fuera por mí, todavía 
estaría escuchándolo, allá, como ustedes aquí, ahora. Pero él, un día, me echó de su casa: 

«Hasta cuándo te vas a quedar aquí, Tasurinchi», riñéndome. «Tienes que irte. Tú eres 
hablador, yo seripigari, y ahora, tanto preguntar, tanto hacerme hablar, me estás cambiando 
en lo que eres. ¿Te gustaría volverte seripigari?» 
  Tendrías que nacer de nuevo, más bien. Pasar todas las pruebas. Purificarte. Tener 
muchas mareadas, malas y buenas, y, sobre todo, sufrir. Llegar a la sabiduría es difícil. Ya 
eres viejo, no creo que la alcanzarías. Además, quién sabe si será ese tu destino. Márchate, 

ponte a andar. Habla, habla. No tuerzas el orden del mundo, hablador. 
  Es verdad, yo siempre estaba haciéndole preguntas. Todo sabía y eso aumentaba mi 
curiosidad. «¿Por qué los hombres que andan se pintan el cuerpo con el achiote?», le 
pregunté un vez. «A causa del moritoni», me contestó. «¿De ese pajarito, quieres decir?». 
«Sí, de ese mismo». Y, entonces, me hizo reflexionar. ¿Por qué crees que los machiguengas 
evitan matar al moritoni, pues? ¿Por qué, cuando lo encuentran en los pastizales, procuran 

no pisarlo? ¿Por qué, cuando aparece en el árbol y divisas sus patitas blancas, su pechera 
negra, sientes agradecimiento? Gracias a la planta del achiote y al pajarito moritoni 
andamos, Tasurinchi. Sin ella, sin él, los hombres que andan habrían desaparecido. Hervido 
habrían, ardiendo de ampollas, reventándoles sus burbujas, pues. 
  Eso fue antes. 
  El moritoni era, entonces, niño que anda. Una de sus madres sería Inaenka. Sí, el 

daño que deshace la carne era entonces mujer. El daño que quema la cara dejándola llena 
de huecos. Inaenka. Ella era ese daño y ella era la madre del moritoni también. Parecía una 
mujer igual a las otras, pero cojeaba. ¿Todos los diablos cojean? Parece que sí. Dicen que 
Kientibakori también. Su cojera la hacía rabiar a Inaenka; llevaba una cushma larga, 
larguísima, y nunca se le veían los pies. No era fácil reconocerla, saber que no era mujer 
sino lo que era. 
  Tasurinchi estaba pescando a la orilla del río. De pronto, un súngaro enorme se 

metió en su red. Él se puso contentísimo. Podría sacar una batea de aceite, tal vez. 
  * * * 
  En eso vio, al frente, surcando las aguas, una canoa. Distinguió a una mujer 



remando, a varios niños. Un seripigari, que aspiraba tabaco sentado en la cabaña de 

Tasurinchi, ahí mismo adivinó el peligro. «No la llames», le advirtió. «¿No ves que es 
Inaenka?». Pero ya Tasurinchi, impaciente, había lanzado su silbido, ya había hecho su 
saludo. Las tanganas que impulsaban la canoa se alzaron. Tasurinchi vio acercarse la 
embarcación a la orilla. La mujer saltó a la playa, contenta. 
  «Qué lindo súngaro has pescado, Tasurinchi», se le acercó diciendo. Caminaba 
despacito y él no notaba su cojera. «Anda, llévalo a tu casa, yo te lo voy a cocinar. Para ti, 

pues». 
  Tasurinchi obedeció, vanidoso. Se echó el pescado al hombro y enrumbó hacia su 
cabaña, ignorante de que había encontrado su destino. Sabiendo lo que le pasaría, el 
seripigari lo miraba triste. Faltando unos pasos para llegar, el súngaro se resbaló del 
hombro, atraído por un kamagarini invisible. Tasurinchi vio que, tocando el suelo, el 
animal comenzaba a perder la piel, como si le hubieran rociado agua hirviendo. Estaba tan 

sorprendido que no atinaba a llamar al seripigari ni a moverse. Eso era el miedo. Le 
chocaban sus dientes, tal vez. Lo aturdía, le impedía darse cuenta que a él también le 
empezaba a pasar lo que al súngaro. Sólo cuando sintió un hervor y olió a carne 
chamuscada, miró su cuerpo: se estaba pelando él también. En algunos sitios, ya podía ver 
sus adentros sanguinolentos. Cayó al suelo aterrado, gritando. Pataleando y llorando estaba 
Tasurinchi. Entonces, Inaenka se le acercó y lo miró con su verdadera cara, una ampolla de 

agua hirviendo. Lo roció bien, de arriba abajo, gozándose de ver cómo Tasurinchi, igual 
que el súngaro, se pelaba, hervía y moría con el daño. 
  Inaenka comenzó a bailar, contenta. «Soy la dueña de la enfermedad que mata 
rápido», gritaba, desafiando a los hombres. Alzaba mucho la voz, para que todo el bosque 
lo supiera. «Los he matado y, ahora, cocidos y aderezados con achiote, me los he de 
comer», diciendo. Kientibakori y sus diablillos bailaban también, alegres, empujándose y 

mordiéndose en el bosque. «Ehé, ehé, ella es Inaenka», cantando. 
  Sólo entonces advirtió la mujer con cara de ampolla hirviendo que allí estaba 
también el seripigari. Miraba sereno lo que ocurría, sin rabia, sin miedo, aspirando su 
tabaco por la nariz. Estornudaba, tranquilo, como si ella no estuviera allí ni hubiera 
sucedido nada. Inaenka decidió matarlo. Se le acercó y ya le iba a rociar un poco de agua 
ardiente cuando el seripigari, imperturbable, le mostró dos piedras blancas que bailoteaban 

colgadas de su cuello. 
  «No puedes hacerme nada mientras tenga estas piedras», le recordó. «Ellas me 
protegen de ti y de todos los daños del mundo. ¿No lo sabes, acaso?». 
  «Es cierto», respondió Inaenka. «Esperaré aquí, a tu lado, a que te duermas. 
Entonces, te quitaré las piedras, las echaré al río y te rociaré a mi gusto. Nada te salvará. Te 
pelarás igual que el súngaro y te reventará la piel en ampollas como a Tasurinchi». 

  Así sucedería, tal vez. Por más que luchaba contra el sueño, el seripigari no podría 
resistir. En la noche, atontado con la luz mentirosa de Kashiri, el manchado, se durmió. 
Inaenka se le acercó cojeando. Con mucha delicadeza le quitó las dos piedras y las largó a 
la corriente. Entonces, ya pudo salpicarle agua de la gran ampolla que era su cara y gozó 
viendo cómo el cuerpo del seripigari hervía, se hinchaba en incontables ampollas y 
empezaba a pelarse, a reventar. 
  «Qué buen banquete me daré ahora», se la oía gritar, saltando y bailando. Sus hijos, 

desde la canoa varada a la orilla, habían visto las desgracias de Inaenka. Preocupados 
estarían, quizás. Tristes, quizás. 
  Había por allí cerca una planta de achiote. Uno de los hijos de la mujer–daño 



advirtió que la plantita estiraba sus ramas y agitaba sus hojas en dirección a él. ¿Quería 

decirle algo, tal vez? El niño se aproximó a ella y se cobijó bajo el vaho ardiente de sus 
frutos. «Yo soy Potsotiki», la oyó decir con voz trémula. «Inaenka, tu madre, acabará con el 
pueblo que anda si no hacemos algo». «¿Qué podemos hacer?», se entristeció el niño. «Ella 
tiene ese poder, ella es la enfermedad que mata rápido». «Si quieres ayudarme a salvar a los 
hombres que andan, podemos. Si ellos desaparecen, el sol se caerá. Dejará de calentar este 
mundo. ¿O prefieres que todo sea tiniebla y que los demonios de Kientibakori se adueñen 

de todo?». «Te ayudaré, dijo el niño. ¿Qué debo hacer?». 
  «Cómeme», le enseñó la planta del achiote. Cambiarás de cara y tu madre note 
reconocerá. Te acercarás a ella y le dirás: «Conozco un lugar donde los imperfectos se 
vuelven perfectos; los monstruos, hombres. Allí, tus pies serán como los de las otras 
mujeres». Y, entonces, la llevarás a este lugar. Agitando con sabiduría sus hojas y ramas, 
haciendo bailar alegremente sus frutos, Potsotiki explicó al niño el rumbo que debía seguir. 

  Inaenka, ocupada despedazando los restos de los que había matado, viendo aparecer 
sus tripas, su corazón, no se daba cuenta de lo que tramaban. Una vez que hubo cortado los 
pedazos, los asó y los condimentó con achiote, que le gustaba tantísimo. Para entonces, el 
niño se había comido a Potsotiki. Se había vuelto un niño rojo, rojo greda, rojo color del 
achiote. Se acercó a su madre y esta no lo reconoció. «¿Quién eres?», le preguntó. «¿Cómo 
te me acercas sin temblar? ¿No sabes quién soy, acaso?». 

  «Claro que lo sé», dijo el niño–achiote. «He venido a buscarte, porque conozco un 
sitio donde puedes ser feliz. Basta que alguien pise esa tierra y se bañe en sus ríos y lo 
torcido que tiene se endereza. Entonces, todos los miembros que perdió le vuelven a crecer. 
Te llevaré hasta allá. Se te quitará la cojera. Serás feliz, Inaenka. Ven, sígueme». 
  Hablaba con tanta seguridad que Inaenka, maravillada con este niño de color 
extraño, que no le temía y que le prometía lo que más ansiaba –unos pies normales–, lo 

siguió. 
  Hicieron un viaje interminable. Cruzaron bosques, ríos, cochas, pongos; subieron y 
bajaron montes y de nuevo otros bosques. Les llovió encima muchas veces. El rayo 
relampagueó sobre sus cabezas y la tormenta les roncó, ensordeciéndolos. Luego de un 
lodazal humeante, con mariposas que silbaban, llegaron. Era el Oskiaje. Allí se juntan todos 
los ríos de este mundo y de los otros; el Meshiareni baja hasta allí desde el cielo de las 

estrellas y el Kamabiría, cuyas aguas arrastran las almas de los muertos hacia los mundos 
profundos, pasa también por allí. Había monstruos de todas formas y tamaños, llamando 
con sus trompas y garras a Inaenka. «Ven, ven, tú eres una de nosotros», gruñéndole. 
  «¿Para qué me has traído aquí?», murmuró Inaenka, inquieta, rabiando, olfateando 
por fin el engaño. «He pisado esta tierra y mis pies siguen torcidos». 
  «Te he traído aquí por consejo de Potsotiki, la planta del achiote, le reveló su hijo. 

Para que no sigas destruyendo al pueblo que anda, pues. El sol no se ha de caer por tu 
culpa». 
  «Está bien», dijo Inaenka, resignándose a su suerte. «Los habrás salvado a ellos, 
quizás. Pero a ti te perseguiré día y noche. Día y noche, hasta rociarte con mi agua de 
fuego. Te cubriré de ampollas. Veré cómo te pelas, pataleando. Y de tus sufrimientos me 
reiré. No podrás librarte de mí». 
  Pero él se libró. Eso sí, para escapar de Inaenka su alma tuvo que renunciar a su 

envoltura de hombre. Se salió y, vagando, vagando en busca de refugio, fue a aposentarse 
en ese pajarito negro, de patas blancas. Ahora es moritoni. Ahora vive junto al río y duerme 
en los pastizales, abrigadito en la hierba. Gracias a él y a Potsotiki, los hombre que andan se 



salvaron del daño que despelleja, quema y mata rápido. Por eso nos pintamos el cuerpo con 

tintura de achiote, parece. Buscando la protección de Potsotiki, pues. Nadie pisa al moritoni 
que encuentra dormido en el pastizal; más bien, se aparta. Cuando un moritoni cae atrapado 
en la vara de resina que el cazador coloca en los bebederos, a él lo despega, le quita el frío y 
el miedo con su aliento y las mujeres lo arrullan entre sus pechos hasta que puede volar. Por 
eso será, pues. 
  Nada de lo que pasa, pasa porque sí, decía Tasurinchi, el seripigari del 

Kompiroshiato. Todo tiene su explicación, todo es causa o consecuencia de algo. Tal vez. 
Hay más diosecillos y diablillos que gotas de agua en la cocha y el río más grandes, decía. 
Andan mezclados con las cosas. Los hijos de Kientibakori para desordenar el mundo y los 
de Tasurinchi para conservarle su orden. El que sabe las causas y las consecuencias tiene la 
sabiduría, tal vez. Yo aún no la alcancé, diciendo, aunque sea algo sabio y pueda hacer 
cosas que el resto no. ¿Cuáles, Tasurinchi? Volar, hablar con el alma del muerto, visitar los 

mundos de abajo y de arriba, meterme en el cuerpo de los vivos, adivinar el porvenir y 
entender el idioma de ciertos animales. Es mucho. Pero otras tantísimas no sé. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  Es verdad, él lo adivinó: si no fuera hablador, `me hubiera gustado ser seripigari. 
Dirigir las mareadas con sabiduría para que siempre fueran, buenas. Una vez, allá, en el río 
del tapir, el Kimariato, tuve una mala mareada y viví, en ella, una historia que no quisiera 

recordar. Pero, a pesar de todo, siempre la recuerdo. 
  Esta es la historia. 
  Eso fue después, en el río del tapir. 
  Yo era gente. Yo tenía familia. Yo estaba durmiendo. Y en eso me desperté. Apenas 
abrí los ojos comprendí ¡ay, Tasurinchi! Me había convertido en insecto, pues. Una 
chicharra–machacuy, tal vez. Tasurinchi–gregorio era. Estaba tendido de espaldas. El 

mundo se habría vuelto más grande, entonces. Me daba cuenta de todo. Esas patas velludas, 
anilladas, eran mis patas. Esas alas color barro, transparentes, que crujían con mis 
movimientos, doliéndome tanto, habrían sido antes mis brazos. La pestilencia que me 
envolvía ¿mi olor? Veía este mundo de una manera distinta: su abajo y su arriba, su delante 
y su atrás veía al mismo tiempo. Porque ahora, siendo insecto, tenía varios ojos. ¿Qué te ha 
ocurrido, pues, Tasurinchi–gregorio? ¿Un brujo malo, comiéndose una mecha de tus pelos, 

te cambió? ¿Un diablillo kamagarini, entrándose en ti por el ojo de tu trasero, te volvió así? 
Sentí mucha vergüenza reconociéndome. ¿Qué diría mi familia? Porque yo tenía familia 
como los demás hombres que andan, parece. ¿Qué pensarían al verme convertido en un 
animalejo inmundo? Una chicharra–machacuy se aplasta nomás. ¿Sirve acaso para comer? 
¿Para curar los daños sirve? Ni para preparar los bebedizos sucios del machikanari, tal vez. 
  Pero mis parientes nada decían. Disimulando, iban y venían por la cabaña, por el 

río, como sin darse cuenta de la desgracia que me sucedía. Se avergonzarían, también, 
¡cómo lo han cambiado!, diciendo, y por eso no me nombrarían. Quién sabe. Y, mientras 
tanto, yo veía todo. El mundo parecía contento, igual que antes. Veía a los niños levantar 
las piedras de los hormigueros y comerse, dichosos, peleándoselas, a las hormigas de 
cáscara dulce. A los hombres, yendo a limpiar las hierbas del yucal o pintándose de achiote 
y huito antes de salir de caza. A las mujeres, cortando la yuca, masticándola, escupiéndola, 
dejándola reposar en las bateas del masato y desenredando el algodón para tejer las 

cushmas. Al anochecer, los viejos preparaban el fuego. Los veía cortar dos bejucos y abrirle 
un huequito cerca del remate al más pequeño, colocarlo en el suelo, sujetarlo con los pies, 
apoyar el otro bejuco en el hueco y hacerlo girar, girar, con paciencia, hasta que se 



desprendía por fin el humito. Los veía coger el polvo en una hoja de plátano, envolverla en 

algodón, agitarla hasta que el fuego brotaba. Entonces encendían las fogatas y alrededor se 
dormían las familias. Los hombres y las mujeres entraban y salían, continuando su vida, 
contentos, tal vez. Sin comentar mi cambio, sin demostrar enojo ni sorpresa. ¿Quién 
preguntaba por el hablador? Nadie. ¿Alguien le llevaba una bolsa de yuca y otra de maíz al 
seripigari diciendo «Cámbialo de nuevo en hombre que andan?» Nadie. Muchos trajinaban. 
Evitando mirar hacia el rincón donde yo estaba. Tasurinchi–gregorio ¡ay, pobre! Moviendo 

las alas y las patas con rabia, pues. Tratando de darme la vuelta, luchando por incorporarme 
¡ay, ay! 
  ¿Cómo pedir ayuda sin hablar? No sabía. Ese sería el peor tormento, quizá. 
Sabiendo que nadie vendría a ponerme derecho, sufriría. ¿Nunca volvería a andar? Me 
acordaba de las charapas. Cuando las iba a cazar, a la playita donde salen a enterrar sus 
crías. De cómo las volteaba cogiéndolas del caparazón. Así estaba yo ahora, como ellas, 

pataleando, pataleando en el aire sin poder enderezarme. Era chicharra–machacuy y me 
sentía charapa. Igual que ellas, tendría sed, tendría hambre y después mi alma se iría. ¿El 
alma de una chicharramachacuy vuelve? Tal vez volvería. 
  De pronto, me di cuenta. Me habían encerrado. ¿Quién, quiénes? Mis parientes, 
pues, ellos. Habían clausurado la cabaña, tapiado todos los huecos por donde podía escapar. 
Como a las muchachas en su primera sangre me tenían. Pero a Tasurinchi–gregorio ¿quién 

vendría a bañarlo, a sacarlo luego a la vida, ya puro, ya limpio? Nadie vendría, quizá. 
¿Porqué habían hecho eso conmigo? Por la vergüenza sería. Para que ninguna visita pudiera 
verme y sentir asco de mí y burlarse de ellos. ¿Mis parientes me habrían arrancado una 
mecha de pelos y se la habrían llevado al machikanari para que me volviera 
Tasurinchi–gregorio? No, algún diablillo sería, o tal vez Kientibakori. Alguna culpa tendría 
yo, tal vez, para que, encima de semejante daño, me encerraran como a enemigo. ¿Por qué 

no traían un seripigari más bien que me devolviera mi envoltura? Tal vez habrían ido donde 
el seripigari, tal vez te han encerrado para que no te hagas daño saliendo a la intemperie. 
  Esta esperanza me ayudaba. No te resignes Tasurinchi–gregorio, no todavía, un 
rayito de sol en medio de la tormenta era. Y, mientras, seguía tratando de voltearme. Me 
dolían las patas de tanto moverlas a un lado y a otro y las alas crujían con mis esfuerzos 
como rajándose. Cuánto tiempo pasaría, quién sabe. Pero, de pronto, lo conseguí. ¡Fuerza, 

Tasurinchi–gregorio! Habría un movimiento más enérgico, estiraría tanto una de las patas. 
No sé. Pero mi cuerpo se contrajo, se ladeó, giró y ahí lo sentí, debajo de mí, duro. Firme, 
sólido. Eso era el suelo. Cerré los ojos, borracho. Pero la alegría de haberme enderezado ahí 
mismo desapareció. ¿Y ese dolor fuertísimo en la espalda? Como si me hubieran quemado, 
pues. Al brincar tan brusco, o antes, mientras forcejeaba, me había desgarrado el ala 
derecha en una astilla. Ahí estaba, colgando, partida en dos, arrastrándose. Eso era mi ala, 

tal vez. Empecé a sentir hambre también. Tenía miedo. El mundo se había vuelto 
desconocido. Peligroso, quizás. En cualquier momento podían aplastarme. Apachurrarme. 
Podían comerme. ¡Ay, Tasurinchi–gregorio! ¡Las lagartijas! Temblando, temblando. ¿No 
había visto, acaso, cómo se comían a las cucarachas, a los escarabajos, a todo insecto que 
cazaban? El ala rota me dolía más y más y apenas me permitía moverme. Y siempre del 
hambre su espina, rasgándome el vientre. Traté de tragar la paja seca acuñada en el tabique, 
pero me rasguñó la boca, sin deshacerse, así que la escupí. Comencé a escarbar, aquí y allá, 

en la tierra húmeda, hasta que, después de mucho, di con un nido de larvas. Pequeñitas, se 
movían, queriendo escapar. Eran larvas de poco, el gusano de las maderas. Las tragué 
despacio, cerrando los ojos, feliz. Sintiendo que regresaban a mi cuerpo los pedazos de 



alma que se estaban yendo. Sí, feliz. 

  No había terminado de tragar a las larvas cuando un hedor distinto me hizo dar un 
gran salto, tratando de volar. Sentía un jadeo ajeno, cerca. El calor de su aliento se metía en 
mi nariz. Olía y era peligro, tal vez. ¡La lagartija! Había asomado, pues. Ahí estaba su 
cabeza triangular, entre dos tabiques carcomidos. Ahí sus ojos legañosos, mirándome. De 
hambre, brillando. Pese al dolor yo aleteaba, sin poder elevarme, tratando, tratando. Unos 
saltitos torpes di, parece. Perdiendo el equilibrio, cojeando. Había aumentado el dolor de mi 

herida. Ahí venía, ahí. Encogiéndose como culebra, ladeándose, pasó su cuerpo por entre 
los tabiques y entró. Ahí estaba la lagartija, pues. Se me fue acercando despacito y sin 
quitarme la vista. ¡Qué grande parecía! Rápida, rápida en sus dos patas, corría hacia mí. La 
vi abrir su bocaza. Vi las dos hileras de sus dientes, curvos, blancos, y su vaho me cegó. 
Sentí su mordisco, sentí que me arrancaba el ala lastimada. Tenía tanto miedo que el dolor 
se fue. Me iba mareando más, como durmiendo me iba. Y veía su piel verde, ajada, el 

buche que le latía, digiriendo, y cómo entrecerraba sus ojotes al tragarse ese bocado de mí. 
Me resignaría a mi suerte, entonces. Más bien. Con tristeza, quizás. Esperando que acabara 
de comerme. Luego, ya comida, pude ver, desde su adentro, desde su alma, a través de sus 
ojos saltones, todo era verde, que regresaba mi familia. 
  Entraban a la cabaña con la aprensión de antes. ¡Ya no estaba! ¿Dónde se habría 
ido, pues?, diciendo. Se acercaban al rincón de la chicharra–machacuy, mirando, buscando. 

¡Vacío! Respiraban aliviados, como salvados de un peligro. Sonreirían, contentos. Ya nos 
habremos librado de tanta vergüenza, pensando. No tendrían nada que ocultar a las visitas 
ya. Ya podrían reanudar la vida de todos los días, tal vez. 
  Así terminó la historia de Tasurinchi–gregorio, allá por el Kimariato, río del tapir. 
  Le pregunté a Tasurinchi, el seripigari, el significado de lo que viví en esa mala 
mareada. Reflexionó un rato e hizo un gesto como para apartar a un invisible. «Sí, fue una 

mala mareada», reconoció por fin, pensativo. «¡Tasurinchi–gregorio! Cómo será eso. Malo 
debe ser. Cambiarse en chicharra–machacuy será obra de kamagarini. No sabría decírtelo 
con seguridad. Tendría que subir por el palo de la cabaña y preguntárselo al saankarite en el 
mundo de las nubes. Él lo sabría, tal vez. Lo mejor es que te olvides. No hables más de eso. 
Lo que se recuerda, vive, y puede volver a pasar». Pero yo no he podido olvidarme y ando 
contándolo… No siempre fui como me están viendo. No me refiero a mi cara. Esta mancha 

color del maíz morado siempre la tuve. No se rían, les estoy diciendo la verdad. Nací con 
ella. De veras, no hay motivo para la risa. Ya sé que no me creen. Ya sé lo que estarán 
pensando. «Si hubieras nacido así, Tasurinchi, tus madres te hubieran echado al río, pues. 
Si estás aquí, andando, naciste puro. Sólo después, alguien o algo te volvería como eres». 
¿Es eso lo que piensan? Ya ven, adiviné sin ser adivino y sin necesidad de humo ni de 
mareada. 

  Al seripigari le he preguntado muchas veces: «¿Qué significa tener una cara como 
la mía?». Ningún saankarite ha sabido dar una explicación, parece. ¿Por qué me soplaría así 
Tasurinchi? Calma, calma, no se enojen. ¿De qué gritan? Bueno, no fue Tasurinchi. ¿Sería 
Kientiba kori, entonces? ¿No? Bueno, tampoco él. ¿No dice el seripigari que todo tiene su 
causa? No he encontrado la de mi cara todavía. Algunas cosas no tendrán, entonces. 
Ocurrirán, nomás. Ustedes no están de acuerdo, ya lo sé. Lo puedo adivinar sólo mirándoles 
los ojos. Sí, cierto, no conocer la causa no significa que ella no exista. 

  Antes, esta mancha me importaba mucho. No lo decía. A mí nomás, a mis almas. Lo 
guardaba y ese secreto me comía. A poquitos me iba comiendo aquí adentro. Triste vivía, 
parece. Ahora no me importa. Al menos, creo que no. Gracias a ustedes será. Así ha sido, 



tal vez. Pues me di cuenta que a los que iba a visitar, a hablarles, tampoco les importaba. Se 

lo pregunté la primera vez, hace muchas lunas, a una familia con la que estaba viviendo por 
el río Koshireni. «¿Les importa verme? ¿Que sea como soy les importa?». «Lo que las 
personas hacen y lo que no hacen, importa», me explicó Tasurinchi, el más viejo. Diciendo: 
«Si andan, cumpliendo con su destino, importa. Si el cazador no toca lo que ha cazado, ni el 
pescador lo que ha pescado. El respeto de las prohibiciones, pues. Importa si son capaces de 
andar, para que el sol no se caiga. Para que el mundo esté en orden, pues. Para que no 

vuelvan la oscuridad, los daños. Es lo que importa. Las manchas de la cara, no, tal vez». 
Eso es la sabiduría, dicen. 
  Quería decirles más bien que yo, antes, no fui lo que soy ahora. Me volví hablador 
después de ser eso que son ustedes en este momento. Escuchadores. Eso era yo: 
  Escuchador. Ocurrió sin quererlo. Poco a poco sucedió. 
  Sin siquiera darme cuenta fui descubriendo mi destino. 

  Lento, tranquilo. A pedacitos apareció. No con el jugo del tabaco ni el cocimiento 
de ayahuasca. Ni con la ayuda del seripigari. Solo yo lo descubrí. 
  Iba de un lado a otro, buscando a los hombres que andan. ¿Estás ahí? Ehé, aquí 
estoy. Me alojaba en sus casas y los ayudaba a limpiar el yucal de hierba mala y a colocar 
trampas. Apenas me enteraba en qué río, en qué quebrada había una familia de hombres 
que andan, iba a visitarla, pues. Aunque tuviera que hacer un viaje larguísimo y cruzar el 

Gran Pongo, iba. Llegaba, al fin. Ahí estaban. ¿Has. venido? Ehé, he venido. Algunos me 
conocían, otros me fueron conociendo. Me hacían pasar, me daban de comer y de beber. 
Una estera para dormir me prestaban. Muchas lunas me quedaba con ellos. Me sentía uno 
de la familia. «¿A qué has venido hasta aquí?», me preguntaban. «A aprender cómo se 
prepara el tabaco antes de aspirarlo por los agujeros de la nariz, les respondía. A saber 
cómo se pegan con brea las canillas de la pavita kanari para poder aspirar el tabaco», 

diciéndoles. Me dejaban escuchar lo que hablaban, aprender lo que eran. Yo quería conocer 
su vida, pues. De sus bocas oírla. Cómo son, qué hacen, de dónde vienen, cómo nacen, 
cómo se van, cómo vuelven. Los hombres que andan. «Está bien», me decían ellos. 
«Andemos, pues». 
  Me quedaba maravillado de oírlos. Recordaba todo lo que decían. De este mundo y 
de los otros. Lo de antes y lo de después. Las explicaciones y las causas recordaba. Al 

principio, los seripigaris no me tenían confianza. Después, sí. Me dejaban escucharlos 
también. Las historias de Tasurinchi. Las iniquidades de Kientibakori. Los secretos de la 
lluvia, del rayo, del arcoiris, del color y de las líneas que los hombres se pintan antes de 
salir de cacería. Nada de lo que iba oyendo se me olvidaba. A veces, a la familia que iba a 
visitar, le contaba lo que había visto y aprendido. No todos sabían todo y, aunque lo 
supieran, les gustaba oírlo de nuevo. A mí también. La primera vez que oí la historia de 

Morenanchiite, el señor del trueno, me impresionó mucho. Le preguntaba a todos por ella. 
Hacía que me la contaran una vez, muchas veces. ¿Tiene el señor del trueno un arco? Sí, un 
arco. Pero en vez de soltar flechas, suelta truenos. ¿Anda rodeado de tigres? Sí. De pumas 
también, parece. ¿Y sin ser viracocha, tiene barba? Sí, barba. Yo repetía la historia de 
Morenanchiite por donde iba, pues. Ellos me escuchaban y se pondrían contentos, tal vez. 
«Cuéntanos eso mismo de nuevo», diciendo. «Cuéntanos, cuéntanos». Poco a poco, sin 
saber lo que estaba pasando, empecé a hacer lo que ahora hago. 

  Un día, al llegar adonde una familia, a mi espalda dijeron: «Ahí llega el hablador. 
Vamos a oírlo». Yo escuché. Me quedé muy sorprendido. «¿Hablan de mí?», les pregunté. 
Todos movieron las cabezas «Ehé, ehé, de ti hablamos», asintiendo. Yo era, pues, el 



hablador. Me quedé lleno de asombro. Así me quedé. Mi corazón un tambor parecía. 

Golpeando en mi pecho: bom, bom. ¿Me había encontrado con mi destino? Quizás. Así 
sería, aquella vez. En una quebradita del río Timpshía, donde había machiguengas, fue. Ya 
no queda ninguno por allá. Pero cada vez que paso cerca de esa quebrada, mi corazón 
vuelve a bailar. «Aquí nací la segunda vez», pensando. «Aquí vol ví sin haberme ido», 
diciendo. Así comencé a ser el que soy. Fue lo mejor que me ha pasado, tal vez. Nunca me 
pasará nada mejor, creo. Desde entonces estoy hablando. Andando. Y seguiré hasta que me 

vaya, parece. Porque soy el hablador. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  ¿Es daño una cara como la mía? ¿Nacer con más o menos dedos de los debidos, es 
daño? ¿Desgracia, parecer monstruo no siéndolo? Será desgracia y daño a la vez. Tal vez. 
Aparentar, no siéndolo, uno de esos torcidos, hinchados, jorobados, llagados, armados de 
colmillos y zarpas que sopló Kientibakori el día de la creación, allá en el Gran Pongo. 

Aparentar ser demonio o diablillo siendo nomás hombre soplado por Tasurinchi, daño y 
desgracia ha de ser. Será, pues. 
  Cuando empezaba a andar, oía que una mujer había ahogado en el río a su hija 
recién nacida porque le faltaba un pie o la nariz, porque tenía manchas o porque habían 
nacido dos hijos en vez de uno. No entendía, parece. «¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo has 
matado?». «No era perfecto, pues. Tenía que irse». Yo no entendía. «Tasurinchi sólo sopló 

mujeres y hombres perfectos», me explicaban. «A los monstruos los sopló Kientibakori». 
Nunca entendería bien, quizás. Por ser como soy, teniendo la cara que tengo, me será 
difícil. Cuando oigo «La eché al río porque nació diablilla, lo maté porque nació demonio», 
vuelvo a no entender. ¿De qué se ríen? 
  Si los imperfectos eran impuros, hijos de Kientibakori, ¿por qué había hombres que 
cojeaban, marcados en su piel, ciegos, con las manos agarrotadas? ¿Cómo estaban ahí, 

andando? ¿Por qué no los habían matado, pues? ¿Por qué no me mataban a mí, con mi 
cara? Les preguntaba. Se reían ellos también: «¡Cómo van a ser hijos de Kientibakori, 
cómo van a ser diablos o monstruos! ¿Acaso nacieron así? Puros eran; perfectos nacieron. 
Se volvieron así después. Su culpa sería, o de algún kamagarini u otro demonio de 
Kientibakori. Quién sabe por qué los cambiaron. Su envoltura nomás es de monstruos, por 
adentro serán siempre puros». 

  Aunque ustedes no lo crean, a mí no me volvieron así los diablillos de Kientibakori. 
Monstruo nací. Mi madre no me echó al río, me dejó vivir. Eso que, antes, me parecía una 
crueldad, ahora me parece suerte. Cada vez que voy a visitar a una familia que aún no 
conozco, se me ocurre que se asustará, «Este es monstruo, este es diablillo», diciendo al 
verme. Ya se están riendo otra vez. Así se ríen todos cuando les pregunto: «¿Seré diablo? 
¿Esta cara querrá decir eso?». «No, no, no eres, tampoco monstruo. Eres Tasurinchi, eres el 

hablador». Me hacen sentir tranquilo. Contento, tal vez. 
  El alma de los niños que las madres ahogan en los ríos y las cochas, baja a su hondo 
del Gran Pongo. Eso dicen. Abajo, a lo profundo. Más adentro de los remolinos y las 
cascadas de agua sucia, a unas cuevas repletas de cangrejos. Allí estarán, entre las rocas 
enormes, sordos de tanta bulla, padeciendo. Allí se reunirán las almas de esos niños con los 
monstruos que sopló Kientibakori cuando peleó con Tasurinchi. Ese fue el principio, 
parece. Antes, el mundo en que andamos, estaría vacío. El que se ahoga en el Gran Pongo, 

¿regresa? Se hunde, va hundiéndose en el estrépito de las aguas, un remolino atrapa su alma 
y, haciéndola girar, girar, la baja. Hasta el fondo oscuro, lodoso, la bajará, ahí donde viven 
los monstruos. Allí se sentará entre las almas de los otros niños ahogados, pues. A los 



diablos, a los monstruos, los escuchará lamentarse de aquel día en que Tasurinchi empezó a 

soplar. Ese día en que aparecieron tantos machiguengas. 
  Esta es la historia de la creación. 
  Esta es la pelea de Tasurinchi y Kientibakori. 
  Eso era antes. 
  Allí ocurrió, en el Gran Pongo. Allí el principio principió. Tasurinchi bajó desde el 
Inkite por el río Meshiareni con una idea en la cabeza. Hinchando su pecho, empezaría a 

soplar. Las buenas tierras, los ríos cargados de peces, los bosques repletos, tantos animales 
para comer, irían apareciendo. El sol estaba fijo en el cielo, calentando el mundo. Contento, 
mirando lo que aparecía. A Kientibakori le dio su rabieta terrible. Vomitaría culebras y 
sapos viendo lo que ocurría allá arriba. Tasurinchi soplaba y habían comenzado a aparecer 
también los machiguengas. Entonces, Kientibakori abandonó el mundo de aguas y nubes 
negras del Gamaironi y subió por un río de orines y caca. Rabiando, humeando de cólera, 

«Yo lo he de hacer mejor», diciendo. Apenas llegó al Gran Pongo, se puso a soplar. Pero de 
sus soplidos no salían machiguengas. Tierras podridas donde no crecía nada, más bien; 
cochas cenagosas donde sólo los vampiros podían resistir el aire tan hediondo. Culebras 
salían. Víboras, lagartos, ratones, zancudos y murciélagos. Hormigas, gallinazos. Todas las 
plantas que producen ardor salían, las que queman la piel, las que no se puede comer. Esas 
nomás. Kientibakori seguía soplando y, en lugar de machiguengas, aparecían los 

kamagarinis, los diablillos de pies curvos y filudos, con espolones. Las diablas aparecían, 
con sus caras de asno, comiendo tierra y musgo. Y los hombres cuadrúpedos, achaporo, tan 
peludos y tan sanguinarios. Kientibakori rabiaba. Tanta rabia tenía que los seres que iba 
soplando salían, como los daños y las alimañas, más impuros, más malvados. Cuando 
terminaron de soplar y se volvieron, Tasurinchi al Inkite y Kientibakori al Gamaironi, este 
mundo era lo que es ahora. 

  Así comenzó después, parece. 
  Así empezamos a andar. En el Gran Pongo. Desde entonces estamos andando, pues. 
Resistiendo los daños, sufriendo las crueldades de los diablos y diablillos de Kientibakori 
estamos. El Gran Pongo era prohibido, antes. Sólo regresaban hasta allí los muertos, almas 
que se iban sin volver. Ahora van muchos; viracochas y punarunas van. También 
machiguengas. Con miedo y con respeto irán. Pensarán: ¿ese ruido fuertísimo es sólo agua 

chocando contra las rocas al caer? ¿Sólo río al cerrarse entre paredes de piedra es? No, 
parece. Es ruido que sube de abajo, también. Gemidos y llantos de niños ahogados será. 
Sube desde las cuevas del fondo. En las noches de luna se oye. Estarán gimiendo, tristes. 
Los monstruos de Kientibakori los maltratarán, tal vez. Les harán pagar con tormentos el 
estar ahí. No los creerán impuros sino machiguengas, quizás. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 

  Un seripigari me dijo: «El peor daño no es nacer con una cara como la tuya; es no 
saber su obligación». ¿No emparejarse con su destino, pues? Eso me ocurría antes de ser el 
que soy ahora. Era envoltura nomás, una cáscara, cuerpo del que se fue su alma por el alto 
de la cabeza. También para una familia y para un pueblo será el peor daño no saber su 
obligación. Familia–monstruo, pueblo–monstruo será, al que le faltan o le sobran manos, 
pies. Nosotros estamos andando, el sol arriba está. Será nuestra obligación esa. La estamos 
cumpliendo, parece. ¿Por qué sobrevivimos a los daños de tanto diablo y diablillo? Por eso 

será. Por eso estaremos aquí ahora, yo hablando, ustedes escuchando. Quién sabe. 
  El pueblo que anda es ahora el mío. Antes, yo andaba con otro pueblo y creía que 
era el mío. No había nacido aún. Nací de verdad desde que ando como machiguenga. Ese 



otro pueblo se quedó allá, atrás. Tenía su historia, también. Era pequeño y vivía muy lejos 

de aquí, en un lugar que había sido suyo y ya no lo era, sino de otros. Porque fue ocupado 
por unos viracochas astutos y fuertes. ¿Cómo en la sangría de árboles? Así mismo. Pese a la 
presencia del enemigo en sus bosques, ellos vivían dedicados a cazar el tapir, a sembrar la 
yuca, a preparar el masato, a bailar, a cantar. Un espíritu poderoso los había soplado. No 
tenía cara ni cuerpo. Era Tasurinchijehová. Los protegía, parece. Les había enseñado lo que 
debían hacer y también las prohibiciones. Sabían su obligación, pues. Vivirían tranquilos. 

Contentos y sin rabia vivirían, quizás. 
  Hasta que un día en una quebradita perdida, nació un niño. Era distinto. ¿Un 
serigórompi? Sí, tal vez. Empezó a decir: «Soy el soplido de Tasurinchi, soy el hijo de 
Tasurinchi, soy Tasurinchi. Soy esas tres cosas a la vez». Eso decía. Y que había bajado del 
Inkite a este mundo, enviado por su padre, que era él mismo, a cambiar las costumbres pues 
las gentes se habían corrompido y ya no sabían andar. Ellos lo escucharían, sorprendidos. 

«Será un hablador», diciendo. «Serán historias que cuenta», diciendo. Él iba de un lado a 
otro, como yo. Hablando, hablando iba. Enredaba y desenredaba las cosas, dando consejos. 
Tenía otra sabiduría, parece. Quería imponer nuevas costumbres porque, según él, las que 
la gente practicaba eran impuras. Daño eran. Desgracia traían. Y a todos les repetía: «Soy 
Tasurinchi». Debía ser obedecido, pues; respetado, pues. Sólo él, nadie más que él. Los 
otros no eran dioses sino diablos y diablillos soplados por Kientibakori. 

  Era un buen convencedor, dicen. Un seripigari con muchos poderes. Tenía su 
magia, también. ¿Sería un brujo malo, un machikanari? ¿Sería uno bueno, un seripigari? 
Quién sabe. Podía convertir unas pocas yucas y unos cuantos bagres en tantísimos, en 
muchísimas yucas y pescados para que toda la gente comiera. Devolvía los brazos a los 
mancos, los ojos a los ciegos y hasta hacía regresar a su mismo cuerpo a las almas que se 
habían ido. Impresionados, algunos empezaron a seguirlo y a obedecer lo que decía. 

Renunciaban a sus costumbres, no obedecían las antiguas prohibiciones. Se volverían otros, 
tal vez. 
  Los seripigaris se alarmaron mucho. Viajaron, se reunieron en la casa del más viejo. 
Tomaron masato, sentados en las esteras, formando círculo. «Nuestro pueblo va a 
desaparecer», diciendo. Se desharía como una nube, tal vez. Viento sería, al final. «¿Qué 
nos diferenciará de los otros?», se asustaban. ¿Serían como los mashcos? ¿Serían ashaninka 

o yaminahua? Nadie sabría quién era quién, ni ellos ni los otros lo sabrían. «¿No somos lo 
que creemos, las rayas que nos pintamos, la manera en que armamos las trampas?», 
discutían. Si, haciendo caso a ese hablador, todo lo hacían distinto, todo al revés, ¿no se 
caería el sol? ¿Qué los mantendría unidos si se volvían iguales a los demás? Nada, nadie. 
¿Todo sería confusión? Los seripigaris entonces, por haber venido a empañar la claridad del 
mundo, lo condenaron. «Es un impostor, diciendo, un mentiroso; un machikanari será». 

  Los viracochas, los poderosos, también se inquietaban. Había mucho desorden, la 
gente andaba agitada, dudosa, con las habladurías de ese hablador. «¿Cierto o mentira será? 
¿Debemos obedecerle?». Y se quedaban pensando en lo que contaba. Entonces, creyendo 
que así se librarían de él, los que mandaban lo mataron. Según su costumbre cuando 
alguien hacía una maldad, robaba o rompía la prohibición, los viracochas lo azotaron y le 
pusieron una corona de espinas de chambira. Luego, como a los paiches del río para que se 
escurra su agua, lo clavaron en dos troncos de árbol cruzados, dejándolo desangrarse. Se 

equivocaron. Porque, después de irse, ese hablador regresó. Para seguir desarreglando este 
mundo todavía más que antes regresaría. Empezaron a decirse entre ellos: «Era cierto. Hijo 
de Tasurinchi es, el soplido de Tasurinchi será, es el mismo Tasurinchi. Las tres cosas 



juntas, pues. Ha venido. Se ha ido y ha vuelto a venir». Y, entonces, empezaron a hacer lo 

que les enseñó y a respetar sus prohibiciones. 
  Desde que ese seripigari o dios murió, si es que murió, terribles desgracias le 
ocurrieron al pueblo en el que había nacido. Ese, el soplado por Tasurinchi–jehová. Los 
viracochas lo expulsaron del bosque en el que hasta entonces vivió. ¡Fuera, fuera! Como los 
machiguengas, tuvo que echarse a andar por los montes. Los ríos, las cochas y las 
quebradas de este mundo lo vieron llegar y partir. Sin seguridad de que podría quedarse en 

el lugar al que llegaba, se acostumbró a vivir andando él también. La vida se volvió peligro, 
como si en cualquier momento le pudiera saltar el tigre o caerle la flecha del mashco. 
Vivirían asustados ellos, esperando el daño. Los hechizos de los machikanaris esperando. 
Lamentando su suerte vivirían, tal vez. 
  De todos los sitios donde acampaban venían a expulsarlos. Armaban sus cabañas y 
ahí caían los viracochas. Los punarunas, los yaminahuas caían, acusándolos. De todas las 

maldades y desgracias los acusaban. Hasta de haber matado a Tasurinchi. «Él se hizo 
hombre, vino a este mundo y ustedes lo traicionaron», les decían, apedreándolos. Si por 
algún lugar pasaba Inaenka rociando su agua hirviendo a las gentes y estas se despellejaban 
y morían, nadie decía: «Son las calamidades de la ampolla hirviendo, los estornudos y 
pedos de Inaenka son». «La culpa es de esos malditos forasteros que mataron a Tasurinchi, 
decían. Ahora han hecho hechizo, para cumplir con su amo que es Kientibakori». Por todas 

partes había corrido esa creencia: que ayudaban a los diablillos, bailando y bebiendo 
masato juntos, quizás. Entonces, iban a las cabañas de los soplados por Tasurinchijehová. 
Entonces, los golpeaban; les quitaban lo que tenían, los flechaban, los quemaban vivos. Y 
ellos tenían que correr. Escapándose, ocultándose. Desparramados por todos los bosques 
del mundo andaban. «¿Cuándo vendrán a matarnos?», pensarían, «¿Quién nos matará esta 
vez? ¿Los viracochas? ¿Los mashcos?». En ninguna parte querían alojarlos. Cuando se 

aparecían de visita y preguntaban al dueño de casa: «¿Estás ahí?», la respuesta siempre era: 
«No, no estoy». Igual que el pueblo que anda, tuvieron que separarse unas de otras las 
familias para ser aceptadas. Si eran pocos, si no hacían sombra, otros pueblos les dejaban 
un sitio para sembrar, cazar y pescar. A veces les ordenaban: «Puedes quedarte pero sin 
sembrar. O sin cazar. Esa es la costumbre». Así duraban unas lunas; muchas, tal vez. Pero 
siempre terminaban mal. Si llovía mucho o si había sequía, si alguna catástrofe ocurría, 

empezaban a odiarlos. «Ustedes tienen la culpa», diciendo. «¡Fuera!». Los expulsaban de 
nuevo y parecía que iban a desaparecer. 
  Porque esta historia fue repitiéndose en muchísimos lugares. Siempre la misma, 
como un seripigari que no puede regresar de una mala mareada y se queda dando vueltas, 
desorientado, entre las nubes. Y, sin embargo, pese a tantas desgracias, no desapareció. A 
pesar de sus sufrimientos, sobrevivió. No era guerrero, nunca ganaba las guerras, y ahí está. 

Vivía disperso, sus familias aventadas por los bosques del mundo, y quedó. Pueblos más 
grandes, de guerreros, pueblos fuertes, de mashcos, de viracochas, de seripigaris sabios, 
pueblos que parecían indestructibles, se iban. Desapareciendo, pues. Ni rastro quedaba de 
ellos en este mundo; nadie los recordaba, después. Ellos, en cambio, ahí seguirían. 
Viajando, yendo y viniendo, escapándose. Vivos y andando, pues. A lo largo del tiempo y a 
lo ancho del mundo, también. 
  Sería que, pese a todo lo que le ocurrió, el pueblo de Tasurinchi–jehová no se 

desemparejó de su destino. Cumpliría su obligación, siempre. Respetando las 
prohibiciones, también. ¿Por ser distinto a los demás sería odiado? ¿Por eso no lo 
aceptarían los pueblos entre los que estuvo? Quién sabe. A la gente no le gusta vivir con 



gente distinta. Desconfiará, tal vez. Otras costumbres, otra manera de hablar la asustarán, 

como si el mundo fuera confuso, oscuro, de repente. La gente quisiera que todos fueran 
iguales, que los demás se olvidaran de sus costumbres, mataran a sus seripigaris, 
desobedecieran las prohibiciones e imitaran las de ella. Si lo hubiera hecho, el pueblo de 
Tasurinchi–jehová habría desaparecido. No hubiera quedado de él ni un hablador para 
contar su historia. Yo no estaría aquí, hablando, tal vez.  
  «Es bueno que el hombre que anda, ande», dice el seripigari. Eso es la sabiduría, 

creo. Bueno será. Que el hombre sea lo que es, pues. ¿No somos los machiguengas ahora 
como éramos hace muchísimo tiempo? Como ese día, en el Gran Pongo, en que Tasurinchi 
empezó a soplar, somos. Por eso no hemos desaparecido, pues. Por eso seguimos andando, 
quizás. 
  Eso lo aprendí de ustedes. Antes de nacer, pensaba: «Un pueblo debe cambiar. 
Hacer suyas las costumbres, las prohibiciones, las magias, de los pueblos fuertes. 

Adueñarse de los dioses y diosecillos, de los diablos y diablillos, de los pueblos sabios. Así 
todos se volverán más puros», pensaba. Más felices, también. No era cierto. Ahora sé que 
no. Lo aprendí de ustedes, sí. ¿Quién es más puro y más feliz renunciando a su destino, 
pues? Nadie. Seremos lo que somos, mejor. El que deja de cumplir su obligación para 
cumplir la de otro, perderá su alma. Y su envoltura también, quizás, como el 
Tasurinchi–gregorio que se volvió chicharra–machacuy en esa mala mareada. Será que 

cuando uno pierde su alma, los seres más repugnantes, las alimañas más dañinas harán su 
guarida en el cuerpo vacío. A la mosca se la traga el moscardón; al moscardón el pajarito; 
al pajarito la víbora. ¿Queremos que nos traguen? No. ¿Queremos desaparecer sin dejar 
rastro? Tampoco. Si nos acabamos, se acabará el mundo también. Mejor seguir andando, 
parece. Sujetando el sol en el cielo, el río en su cauce, el árbol en la raíz y el monte en la 
tierra, pues. 

  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 
  Tasurinchi está bien. Andando. Iba a visitarlo a su casa, en el río Timpinía, cuando 
me lo encontré por la trocha. Con dos de sus hijos regresaba de donde los Padres Blancos, 
los que viven a orillas del Sepahua. Les había llevado su cosecha de maíz. Está haciendo 
eso hace ya tiempo, me contó. Los Padres Blancos le dan semillas, machetes para rozar el 
monte, palas para remover la tierra y sembrar papa, camote, maíz, tabaco, café y algodón. 

Después, él les vende lo que no necesita y así compra más cosas. Me mostró las que tenía: 
ropa, comida, una lámpara de aceite, anzuelos, un cuchillo. «Quizá la próxima vez me 
podré comprar también una escopeta», diciendo, y que entonces cazaría de todo por el 
monte. Pero no estaba contento Tasurinchi. Preocupado, más bien; su frente con arrugas y 
los ojos duros, pues. «En esas tierras del Timpinía sólo se puede sembrar un par de veces en 
el mismo sitio, nunca más», lamentándose. «Y en algunas partes, sólo una vez. Mala tierra 

es, parece. La última siembra de yucas y de papas dio una cosecha pobrísima». Es una 
tierra que se cansa pronto, parece. «Está queriendo que la deje en paz», decía Tasurinchi. 
Se me quejó amargamente. «Tierras perezosas son estas del Timpinía», diciendo. «Apenas 
se las hace trabajar ya piden descanso. Así son». 
  Conversando de esa y otras cosas, llegamos a su casa. Salió a darnos el encuentro su 
mujer, muy agitada. Se había pintado la cara de duelo y, moviendo las manos, señalando, 
dijo que el río era ladrón. Se había robado a una de sus tres gallinas, pues. Ella la tenía en 

los brazos para calentarla, porque parecía enferma, mientras sacaba agua en la vasija. Y, de 
pronto, todo comenzó a temblar. La tierra, el bosque, la casa, todo, a temblar. «Como con 
daño», decía. «Como bailando temblaba». Con el susto, soltó a la gallina y vio que la 



corriente se la llevaba y se la comía, sin darle tiempo a rescatarla. En esa quebrada del 

Timpinía, el agua es muy torrentosa, verdad. Hasta en las mismas orillas anda alborotada, 
pues. 
  Tasurinchi comenzó a pegarle, furioso. «No te pego por haberla dejado caer al río, 
eso le pasa a cualquiera», diciendo. «Sino por mentir. ¿Por qué en vez de inventarte que la 
tierra tembló no dices que te quedaste dormida? ¿Se te resbaló de los brazos, no es cierto? 
O la dejarías ahí en la orilla y se rodó. O la echaste al río porque te vino la rabia. No digas 

lo que no ha pasado. ¿Eres hablador, tú? ¿No hacen daño a las familias las mentiras? Quién 
te va a creer que la tierra se puso a bailar. Yo lo habría sentido también, entonces». 
  Y, cuando Tasurinchi estaba riñéndola así, rabiando y pegándole, la tierra comenzó 
a temblar. No se rían. No es invención, no lo soñé. Ocurrió. Se puso a bailar. Oímos 
primero un ronquido, hondo, como si el amo del trueno estuviera ahí debajo haciendo 
gruñir a sus jaguares. Un rumor de guerra, unos tambores golpeando al mismo tiempo, 

abajo, en su adentro de la tierra. Un ruido profundo; amenazador, pues. Y ahí sentimos que 
el mundo ya no estaba en paz. La tierra se movía, bailaba, saltando como si se hubiera 
emborrachado. Se movían los árboles, la casa de Tasurinchi, las aguas del río borboteaban, 
agitadas, como la yuca hirviendo en la batea. Había rabia en el aire, tal vez. El cielo se llenó 
de pájaros despavoridos, de loritos chillando en los árboles, y del bosque venían gruñidos, 
silbidos, graznidos, de animales asustados. «Otra vez, otra vez», gritaba la mujer de 

Tasurinchi. Y nosotros, confusos, mirábamos a un lado y a otro, no sabiendo si quedarnos o 
correr. Los chiquillos se habían puesto a llorar; prendidos de Tasurinchi lloraban. Él se 
asustó también, yo también. «¿Se estará acabando este mundo?», decía, «¿Vendrá otra vez 
la oscuridad, el caos vendrá?». 
  Cuando por fin dejó de temblar, el cielo se puso oscuro como si el sol hubiera 
empezado a caerse. Rápido se oscureció, rapidísimo. Y se levantó una gran polvareda, de 

todas partes, cubriendo este mundo de color ceniza. Casi no podía ver a Tasurinchi y a su 
familia en el terral. Todo era gris. «Está ocurriendo algo muy grave y no sabemos qué es», 
decía Tasurinchi, miedoso. «¿Será el fin de los que andamos? Llegó la hora de irnos, tal 
vez. El sol se ha caído. Ya no se levantará, pues». 
  Ya sé que no se cayó. Ya sé que, si se hubiera caído, no estaríamos aquí. La 
polvareda pasó, el cielo se aclaró de nuevo y la tierra se quedó por fin quieta. Había un olor 

a salmuera y a plantas podridas, un olor que daba náuseas. El mundo no estaría contento, 
quizás. «Ya ves que no mentí, ya ves que tembló. Fue por eso que el río se comió a la 
gallina», decía la mujer de Tasurinchi. Pero él se entercó, diciendo «No es cierto». 
Rabiando estaba: «Has mentido», le gritaba a su mujer, «tal vez por eso la tierra temblaría 
ahora». Volvió a pegarle, hinchándose, rugiendo de tanta fuerza que hacía. Tasurinchi, el 
del Timpinía, es hombre muy terco. No es la primera rabia que le da. Otras le he visto. Por 

eso será que pocos van a visitarlo. No reconoció que se había equivocado, pero yo me di 
cuenta, cualquiera se habría dado, que su mujer había dicho la verdad.  
  Comimos, nos fuimos a descansar a las esteras, y, al poco rato, mucho antes del 
amanecer, sentí que él se levantaba. Vi que se iba a sentar sobre una piedra, a pocos pasos 
de la cabaña. Ahí estaba Tasurinchi, a la luz de la luna, caviloso. Me levanté en la 
semioscuridad y fui a conversar con él. Estaba moliendo polvo de tabaco, para aspirar. Lo 
vi asentar el polvito en la canilla hueca de la pava y me pidió que se lo soplara. Se lo puse 

primero en un hueco de la nariz y le soplé; él aspiraba fuerte, con ansia, cerrando sus ojos. 
Luego hice lo mismo en el otro. Después, el polvo que quedaba, él lo sopló en mi nariz. 
Estaba inquieto, Tasurinchi. Atormentado, pues. «No puedo dormir», diciendo, con la voz 



de un hombre muy cansado. «Han ocurrido dos cosas que dan que pensar. El río se robó a 

una de mis gallinas y la tierra se puso a temblar. Oscureciéndose el cielo, además. ¿Qué 
debo hacer?». Yo no lo sabía, yo estaba tan desconcertado como él. ¿Por qué me preguntas 
eso, Tasurinchi? «Que hayan ocurrido esas cosas, una juntito a la otra, casi al mismo 
tiempo, significa que debo hacer algo», me dijo. «Pero no sé qué. No hay a quién 
preguntárselo, aquí. El seripigari está a muchas lunas de marcha, aguas arriba del 
Sepahua». 

  Tasurinchi permaneció todo el día sentado en esa piedra, sin hablar con nadie. Sin 
beber ni comer. Cuando su mujer fue a llevarle unos plátanos machacados, ni siquiera la 
dejó acercarse; la amenazó con la mano, como para pegarle de nuevo. Y esa noche no entró 
a su casa. Kashiri brillaba mucho allá arriba y yo lo veía a él, sin moverse del sitio, su 
cabeza hundida en el pecho, esforzándose por entender esas desgracias. ¿Qué le mandaban 
hacer, pues? Quién sabe. Todos en la familia estaban mudos, inquietos, hasta las criaturas. 

Espiándolo, quietitos, ansiosos. ¿Qué irá a ocurrir?, pensando. 
  A eso del mediodía, Tasurinchi, el del río Timpinía, se levantó de la piedra. A paso 
vivo se acercó a la casa; llamándonos con sus dos brazos lo vimos venir. Tenía una 
expresión resuelta, parece. 
  «Nos ponemos a andar», dijo, con voz grave, ordenando. «A andar. Ahora mismo. 
Hay que irse lejos de aquí. Eso es lo que significa. Si nos quedamos, daños habrá, 

catástrofes ocurrirán. Ese es el mensaje. Al fin lo he entendido. Este lugar está harto de 
nosotros. Tenemos que irnos, pues». 
  Difícil le habría sido decidirse. Por las caras de las mujeres, de los hombres, por la 
tristeza de sus parientes, se veía cuánto les costaba marcharse. Llevaban buen tiempo en el 
río Timpinía ya. Con las cosechas que vendían a los Padres Blancos del Sepahua estaban 
comprando cosas. Parecían contentos, tal vez. ¿Habían encontrado su destino, quizás? No 

era así, parece. ¿Se estarían corrompiendo de estarse quietos tanto tiempo? Quién sabe. 
Dejar todo eso, así, de pronto, sin saber adónde irían, sin saber si volverían a tener lo que 
dejaban, gran sacrificio sería. Dolor para todos, pues. 
  Pero nadie en la familia protestó; ni la mujer, ni los hijos, ni el muchacho que estaba 
viviendo allí cerca porque quería casarse con la hija mayor de Tasurinchi, se quejaron. 
Grandes y chicos comenzaron ahí mismo los preparativos. «Rápido, rápido, hay que salir de 

aquí, este lugar se ha vuelto enemigo», los apuraba Tasurinchi. Se lo notaba animoso, 
impaciente por partir. «Sí, rápido, andemos, pues, escapemos», diciendo, apurándose, 
empujándose. 
  Yo los ayudé en los preparativos y partí con ellos, también. Antes, quemamos las 
dos cabañas y todo lo que no se podía cargar, como si hubiera muerto alguien. 
  «Aquí se queda todo lo impuro que tenemos», aseguró Tasurinchi a su familia. 

Estuvimos andando varias lunas. Había poca comida. Los animales no caían en las trampas. 
Por fin, en una cocha, pescamos unos bagres. Comimos. En la noche, nos sentamos y 
hablamos. Toda la noche les hablé, quizás. 
  «Ahora me siento más tranquilo», me dijo Tasurinchi, cuando me despedí de ellos, 
unas lunas después. «Ya no tendré más rabia, creo. Mucha he tenido, últimamente. Ahora 
ya no, tal vez. Hice bien poniéndome a andar, parece. Aquí en el pecho lo siento». «¿Cómo 
supiste que tenías que irte de allí?», le pregunté. «Me acordé de algo que nací sabiendo», 

me respondió. «O lo aprendería en la mareada, tal vez. Si un daño ocurre en la tierra es 
porque la gente ya no le presta atención, porque no la cuida como hay que cuidarla. ¿Puede 
la tierra hablar, como nosotros? Para decir lo que quiere, algo tendrá que hacer. Temblar, 



quizás. No se olviden de mí, diciendo. Yo también vivo, diciendo. No quiero que me 

maltraten. De eso estaría quejándose mientras bailoteaba, pues. Tal vez yo la hice sudar 
demasiado. Tal vez, los Padres Blancos no son lo que parecen, sino kamagarinis aliados de 
Kientibakori, y aconsejándome que viviera siempre allí querían hacerle daño a la tierra. 
Quién sabe. Pero, si ella se quejaba, algo tenía que hacer yo, pues. ¿Cómo ayudamos al sol, 
a los ríos? ¿Cómo ayudamos a este mundo, a lo que vive? Andando. He cumplido la 
obligación, creo. Mira, ya estará dando resultado. Escucha el suelo bajo tus pies; písalo, 

hablador. ¡Qué quieto y qué firme está! Se habrá puesto contento, ahora que de nuevo nos 
siente andando sobre él». 
  Dónde estará ahora Tasurinchi. No lo sé. ¿Se habrá quedado por esa región donde 
nos despedimos? Quién sabe. Algún día lo sabré. Bien ha de estar. Contento. 
  Andando, tal vez. 
  Eso es, al menos, lo que yo he sabido. 

  Cuando me separé de Tasurinchi, media vuelta di y eché a andar rumbo al río 
Timpinía. No había ido a visitar allí a los machiguengas hacía tiempo. Pero antes de llegar 
me ocurrieron varias sorpresas y tuve que cambiar de rumbo. Por eso estaré aquí, con 
ustedes, quizás. 
  Tratando de saltar un matorral de ortigas, una espina me clavé. Aquí, en este pie. 
Me lo chupé y la escupí. Algún daño se quedaría en su adentro, porque, al poco rato, 

empezó a dolerme. Mucho me dolía, pues. Dejé de andar y me senté. ¿Por qué me había 
ocurrido esto? Rebusqué en mi bolsón. Allí seguían las hierbas que me dio el seripigari 
contra la picadura de la víbora, contra la enfermedad, contra las cosas extrañas. Y en la tira 
de mi chuspa estaba el iserepito que protege contra el mal hechizo. Esta piedrecita, pues, 
todavía la llevo prendida. ¿Por qué ni las hierbas ni el iserepito me defendieron contra el 
diablillo de la ortiga? El pie se me había hinchado tanto; parecía de otro. ¿Estaría 

cambiándome en monstruo? Hice una fogata y puse el pie cerca de la llama para que, 
sudando, se saliera el daño de su adentro. Mucho dolía; rugiendo, traté de asustarle al dolor. 
Tanto sudar y gritar, me quedaría dormido. Y, en el sueño, estuve oyendo palabrerío y risas 
de loros, pues. 
  Tuve que quedarme muchas lunas en ese lugar mientras se deshinchaba mi pie. 
Intentaba andar y ay ay me dolía muchísimo. No me faltó de comer, felizmente; en mi 

chuspa tenía yuca, maíz y algunos plátanos. Además, la suerte me ayudaría. Allí mismo, sin 
necesidad de levantarme, arrastrándome, clavé una maderita blanda, y la curvé con una 
cuerda anudada que escondí en el suelo. Al poco rato, cayó en la trampa una perdiz. Me dio 
de comer un par de días. Pero días de tormento fueron, no por la espina sino por los loros. 
¿Por qué había tantos, pues? ¿Por qué esa vigilancia? Eran muchas bandadas; se habían 
instalado en todas las ramas y arbustos del rededor. A cada momento llegaban más y más. 

Todos se habían puesto a mirarme. ¿Estaría pasando algo? ¿Por qué chillarían tanto? ¿Esos 
parloteos tendrían que ver conmigo? ¿Estarían hablando de mí? A ratos, lanzaban sus 
risotadas, esas que lanzan los loros pero que parecen de gente. ¿Burlando se estarían? ¿De 
aquí no saldrás nunca, hablador, diciendo? Les tiré piedras para espantarlos. Inútil, se 
alborotaban un momento y volvían a sus sitios. Ahí estaban, tantísimos, sobre mi cabeza. 
¿Qué quieren? ¿Qué va a pasar? 
  Al segundo día, de repente, se fueron. Asustadísimos partieron los loros. Todos a la 

vez, chillando, perdiendo plumas, chocándose, como si se acercara el enemigo. Habían 
olido el peligro, parece. Porque ahí mismo pasó sobre mí, saltando de árbol en árbol, un 
mono hablador. El yaniri. Sí, el mismo, ese mono rojo, grande y chillón, el yaniri. Enorme, 



ruidoso, rodeado de su banda de hembras. Ellas brincaban, manoteando a su alrededor, 

dichosas de estar con él. Dichosas de ser sus hembras, quizás. «¡Yaniri, yaniri!», le grité. 
«¡Ayúdame! ¿No fuiste, antes, seripigari? Baja, cúrame este pie, quiero seguir mi camino». 
Pero el mono hablador no me hizo caso. ¿Cierto será que fue, antes, seripigari que andaba? 
Por eso no hay que cazarlos ni comerlos, tal vez. Cuando se cuece a un mono hablador el 
aire se llena de olor a tabaco, dicen. El que aspiró y bebió en las mareadas el seripigari que 
fue. 

  Apenas despareció el yaniri con su banda de hembras, volvieron los loros. 
Acompañados de otros más. Me puse a observarlos. De todas clases eran. Grandes, chicos, 
chiquitos; de picos corvos y larguísimos y de picos chatos; había loritos, tucanes y 
papagayos. Pero, sobre todo, cotorras. Parloteaban al mismo tiempo, fuerte, seguido, me 
entraba a los oídos un trueno de loros. Inquieto estaba, mirando. A unos y a otros los 
miraba, despacito. ¿Qué hacían ahí? Algo iba a pasar, seguro, a pesar de mis hierbas contra 

las cosas extrañas. «Qué quieren, qué están diciendo», comencé a gritarles. «De qué hablan, 
de qué se burlan». Asustado, pero al mismo tiempo curioso. Nunca había visto juntos a 
tantos. No sería casualidad, no sería porque sí. ¿Cuál era el motivo, entonces? ¿Quién me 
los había mandado? 
  Acordándome de Tasurinchi, el amigo de las luciérnagas, traté de entender su 
parloteo. Si estaban ahí, a mi alrededor, hablando con tanta insistencia, ¿no habrían venido 

por mí? ¿Algo querrían decirme? Cerraba los ojos, prestaba atención, me concentraba en su 
charla. Tratando de sentirme loro, pues. Difícil era. Pero el esfuerzo me hacía olvidar el 
dolor del pie. Imité sus chillidos, sus gárgaras; sus murmullos imité. Todos sus ruidos. Y, 
entre pausa y pausa, a poquitos, palabritas sueltas, lucecitas en la oscuridad, empecé a oír. 
«Cálmate, Tasurinchi», «No te asustes, hablador», «Nadie va a hacerte daño, pues». 
Entendiendo lo que decían, tal vez. No se rían, no estaba soñando. Lo que ellos hablaban, 

sí. Cada vez más claro entendí. Me sentí tranquilo. Mi cuerpo dejó de temblar. El frío se 
fue. No estarían ahí mandados por Kientibakori, entonces. Ni por hechizo de machikanari. 
¿Por curiosidad, más bien? ¿Para hacerme compañía? 
  «Eso mismo, Tasurinchi», parloteó una voz, sobresaliendo de las otras. Ahora ya no 
había duda. Hablaba y yo le entendía. «Aquí estamos para acompañarte, dándote ánimos 
mientras te sanas. Aquí seguiremos hasta que vuelvas a andar. ¿Por qué te asustaste de 

nosotros? Te crujían los dientes, hablador. ¿Has visto que un loro se comiera a un 
machiguenga? En cambio, nosotros hemos visto a tantos machiguengas comerse a los loros. 
Ríete, más bien, Tasurinchi. Mucho hace que te seguimos. Por todas partes adonde vas, ahí 
estamos. ¿Sólo ahora te das cuenta?». 
  Sólo ahora me daba. Con la voz temblando le pregunté: «¿Te estás burlando de 
mí?». «Digo la verdad», insistió el loro, batiendo el follaje a aletazos. «Has tenido que 

clavarte una espina para descubrir a tus acompañantes, hablador».  
  Tuvimos una larga conversación, parece. Todo el tiempo que estuve ahí, esperando 
que el daño se fuera, conversamos. Mientras hacía sudar mi pie en la fogata, para que el 
dolor saliera, hablábamos. Con ese loro; también con otros. En el palabrerío, todos se 
quitaban la voz. A ratos, no entendía lo que me decían. «Cállense, cállense. Hablen más 
despacio, pues, y uno por uno». No me obedecían. Eran como ustedes, igual. ¿De qué se 
están riendo tanto? Parecen loros, pues. No esperaban que uno terminara para hablar todos. 

Estaban contentos de que, por fin, nos entendiéramos. Se atropellaban, aleteando. Yo me 
sentía aliviado. Contento. «Qué extraordinario lo que está pasando, pues», pensaba.  
  «Vaya, menos mal, te has dado cuenta de que somos habladores», dijo, de pronto, 



uno de ellos. Y se quedaron mudos los demás. Había un gran silencio en el bosque. 

  «Ahora entenderás por qué estamos aquí, acompañándote. Ahora te darás cuenta por 
qué, desde que volviste a nacer y empezaste a andar, a hablar, te seguimos. Día y noche, 
pues; por los bosques y por los ríos, pues. También eres hablador, ¿no, Tasurinchi? ¿No nos 
parecemos, acaso?». 
  Me acordé, entonces. Todo hombre que anda tiene su animal que lo sigue, ¿no es 
así? Aunque él no lo vea ni lo llegue a adivinar. Según lo que es, según lo que hace, la 

madre del animal lo escoge, diciéndole a su cría: «Este hombre es para ti, cuídalo». El 
animal se vuelve su sombra, parece. ¿El mío era el loro? Sí, lo era. ¿No es el animal 
hablador? Lo supe y me pareció que desde antes había estado sabiéndolo. ¿Por qué, si no, 
sentí siempre preferencia por los loros? Muchas veces, en mis viajes, me quedé escuchando 
sus parloteos, riéndome con sus aleteos y su bullicio. Éramos pues parientes, quizás. 
  Bueno ha sido saber que mi animal es el loro. Ahora, viajó más confiado. Nunca 

más me sentiré solo, tal vez. Si viene el cansancio, el temor, si viene la rabia por algo, ya sé 
qué hacer. Levantar la vista hacia los árboles y esperar. No me fallará, creo. Como 
lluviecita después del calor, el parloteo brotará. Ahí estarán los loros, pues. «Sí, aquí, no te 
hemos abandonado», diciendo. Por eso habré podido viajar solo tanto tiempo. Porque no 
viajaba solo, pues. 
  Cuando empecé a ponerme cushma y a pintarme con huito y achiote, a aspirar 

tabaco por la nariz y a andar, muchos se extrañaban de que viajara solo. «Es una 
temeridad», me advertían. «¿No está lleno el monte de los demonios horribles y de las 
diablas inmundas que sopló Kientibakori? ¿Qué harás si te salen al encuentro? Viaja como 
machiguenga, más bien. Con un chiquillo y, al menos, una mujer. Cargarán los animales 
que caces, desprenderán a los que caigan en la trampa. No te corromperás, cogiendo el 
cadáver de los que mataste. Tendrás con quien conversar, además. Varios se ayudan mejor 

si aparecen los kamagarinis. ¡Dónde se ha visto un machiguenga solo por el bosque!». Yo 
no les hacía caso porque nunca me sentí solo en mis andanzas. Ahí, entre las ramas, 
confundidos con las hojas de los árboles, mirándome con sus ojazos verdes, me seguirían 
mis compañeros. Y los sentiría aunque no lo supiera, tal vez. 
  Pero no es esa la razón por la que tengo a este lorito. Esa es otra historia, parece. Se 
la puedo contar ahora que se ha dormido. Si de pronto me callo y hablo tonterías, no crean 

que perdí la cabeza. Será, nomás, que el lorito se despertó. Es una historia que no le gusta 
oír, una que debe dolerle tanto como me dolió a mí esa espina de la ortiga. 
  Eso fue después. 
  Estaba yendo al Cashiriari a visitar a Tasurinchi y había cazado un paujil, con una 
trampa. Lo cociné y empecé a comérmelo, cuando sentí un parloteo junto a mi cabeza. 
Había un nido, entre las ramas, medio oculto por una gran telaraña. Este acababa de nacer. 

No había abierto los ojos todavía; estaba envuelto en su moco blanco, como todas las crías 
al romper la cáscara. Lo estuve espiando, sin moverme, quietito, para no irritar a la lora, 
para no ponerla rabiosa acercándome mucho a su cría. Pero la lora no se preocupaba de mí. 
Estaba examinando al recién nacido, seriota. Disgustada parecía. Y, de pronto, comenzó a 
darle de picotazos. Sí, picotazos con su pico corvo. ¿Quería quitarle su moco blanco? No. 
Quería matarla. ¿Hambre tendría? La cogí de las alas, no la dejé picotearme, la alejé del 
nido. Y para que se calmara le di unas sobras del paujil. Contenta comió; parloteando y 

aleteando estuvo comiendo. Pero sus ojazos seguían furiosos. Una vez que terminó su 
comida, regresó volando al nido. Fui a ver y estaba dándole de picotazos otra vez. ¿No te 
has despertado, lorito? No te despiertes, déjame terminar antes tu historia. ¿Por qué quería 



matar a su cría? No era por hambre, pues. Cogí a la lora de las alas y la lancé al aire con 

fuerza. Después de dar unos volteretazos, volvió. Enfrentándoseme. Rabiosa, picoteando y 
chillando, volvió. Se le había entercado matar a su cría, parece. 
  Sólo ahí comprendí por qué. No había nacido como ella esperaba, tal vez. Tenía la 
pata torcida y los tres deditos en muñón. Hasta entonces yo no había aprendido eso que 
todos ustedes saben: que los animales matan a las crías que nacen distintas. ¿Por qué el 
puma le clava las garras a su cachorro cojo o tuerto? ¿Por qué el gavilán despedaza a su cría 

de ala rota? Adivinarán que, no siendo perfectos, su vida será difícil, con sufrimiento, pues 
no sabrán defenderse, volar, cazar, huir ni cumplir su obligación. Que vivirán poco, pues 
otros animales se los comerán pronto. «Para eso me la como yo, que por lo menos me 
alimente», diciendo. ¿O será que, como los machiguengas, tampoco ellos aceptan la 
imperfección? ¿También ellos creerán que la cría que no es perfecta la sopló Kientibakori? 
Quién sabe. 

  Esta es la historia del lorito. Siempre está así, acurrucado en mi hombro. Qué me 
importa que no sea puro, que tenga su pata enfurruñada, que cojee, que apenas se eleva a 
esta altura se caiga. Porque también las alas le salieron muy cortas, parece. ¿Soy yo 
perfecto? Pareciéndonos, nos entendemos y nos acompañamos. Viaja en este hombro y, 
cada cierto tiempo, para distraerse, trepándose por mi cabeza, se pasa al otro. Va y regresa, 
viene y va. Se prende de mis pelos cuando está trepando. Jalándomelos, como 

advirtiéndome: «Cuidado me caiga, cuidado no me recojas del suelo». No me pesa nada, ni 
lo siento. Duerme aquí, dentro de mi cushma. Como no puedo llamarlo padre, ni pariente, 
ni Tasurinchi, lo llamo con una palabra que inventé para él. Un ruido de loros, pues. A ver, 
imítenlo. Despertémoslo, llamémoslo. Él lo aprendió y lo repite muy bien: Mas–ca–ri–ta, 
Mas–cari–ta, Mas–ca–ri–ta… 
   

 

 VIII 

 

 
  LOS Florentinos tienen fama, en Italia, de ser arrogantes y de odiar a los turistas 
que los inundan, cada verano, como un río amazónico. En este momento es difícil 
comprobar si ello es cierto porque casi no quedan nativos en Firenze. Han ido partiendo, 
poco a poco, a medida que aumentaba el calor, cesaba la brisa de las tardes, se escurrían las 
aguas del Arno y los zancudos tomaban posesión de la ciudad. Estos son verdaderas 

miríadas volantes que resisten victoriosamente a repelentes e insecticidas y se encarnizan 
contra sus víctimas de día y de noche, sobre todo en los museos. ¿Son las zanzare de 
Firenze los animales totémicos, ángeles protectores de Leonardos, Cellinis, Botticellis, 
Filippos Lippis, Fray Angélicos? Parecería. Porque es al pie de estas estatuas, frescos y 
cuadros donde he recibido la mayor parte de las picaduras que me han averiado brazos y 
piernas ni más ni menos que cada vez que viajo a la selva peruana. 

  ¿O son los zancudos los instrumentos de que se valen los florentinos ausentes para 
tratar de ahuyentar a sus detestados invasores? En todo caso, es inútil. Ni los bichos ni el 
calor ni nada en el mundo serviría de dique a la multitudinaria invasión. ¿Son solamente sus 
cuadros, sus palacios, las piedras de su intrincado barrio antiguo lo que nos magnetiza de 
este modo en Firenze, a pesar de las incomodidades del verano, a nosotros, las hordas de 
extranjeros? ¿O es ese contubernio de fanatismo y exceso, devoción y crueldad, 



espiritualismo y refinamiento sensual, de corrupción política y osadía de la inteligencia, de 

su pasado, lo que nos sujeta en esta ciudad sofocante, desertada por sus vecinos? 
  En estos dos meses, todo se ha ido cerrando: las tiendas, las lavanderías, la 
incómoda Biblioteca Nacional de junto al río, los cinemas que eran mi refugio de las 
noches, y, finalmente, los cafés donde iba a leer a Dante y a Machiavelli y a pensar en 
Mascarita y los machiguengas de las cabeceras del Alto Urubamba y del Madre de Dios. Se 
cerró primero el coqueto Caffé Strozzi, con sus muebles y su decoración art–déco, que, 

además, tenía aire acondicionado, maravilloso oasis para las tardes ardientes; se cerró luego 
el Caffé Paszkowski, donde, aunque sudando, era posible aislarse, en su segundo piso de 
viejo aire démodé, con sus confortables de cuero y cortinas de terciopelo sangriento; se 
cerró luego el Caffé Gillio, y, por último, el más turístico y abarrotado, el Caffé Rivoire, de 
la Piazza della Signoria, donde tomar un café macchiato me costaba tanto como una cena 
en una trattoria de barrio. Como no es ni remotamente posible leer o escribir en una 

gelateria o en una pizzeria (son los pocos enclaves hospitalarios que quedan abiertos), he 
tenido que resignarme a leer en mi pensión del Borgo dei Santi Appostoli, transpirando la 
gota gorda, a la rancia luz de una lámpara que parece diseñada con el propósito de dificultar 
la lectura o penalizar al terco lector con una rápida ceguera. Son incomodidades que, como 
hubiera dicho el terrible frailecillo de San Marcos –una inesperada consecuencia de esta 
estancia en Firenze habrá sido, para mí, descubrir, gracias a su biógrafo Rodolfo Ridolfi, 

que el desprestigiado Savonarola era, después de todo, una figura interesante y acaso mejor 
que la de sus quemadores–, predisponen favorablemente el espíritu para entender mejor, 
para casi vivirlos, los suplicios dantescos durante la peregrinación infernal o para meditar, 
con la calma debida, sobre las aterradoras conclusiones que, en torno a la ciudad de los 
hombres y el gobierno de sus asuntos, sacó de sus experiencias como funcionario de esta 
república, Machiavelli, el glacial analista de su historia. 

  Se ha cerrado también, naturalmente, la pequeña galería de la calle de Santa 
Margherita donde, entre una tienda de óptica y otra de abarrotes, cara a cara con la llamada 
iglesia de Dante, estuvieron exhibiéndose las fotografías machiguengas de Gabriele 
Malfatti. Pero alcancé a verlas varias veces más, antes de su chiusura estivale. A la tercera 
vez que me vio entrar, la muchacha flaca, de anteojos, encargada de la galería, me hizo 
saber abruptamente que ella tenía un fidanzato. Tuve que asegurarle, en mi torpe italiano, 

que mi asiduidad para con esa exposición era desinteresada, en cierto modo patriótica, y 
que no tenía que ver con su belleza sino únicamente con las fotografías de Malfatti. No 
acabó nunca de tragarse aquello de que yo me pasaba tantos minutos contemplándolas por 
pura nostalgia de mi tierra. ¿Y por qué, sobre todo, aquella, la del grupo de indios sentados 
en una postura parecida a la del loto, que escuchaban embebidos a ese hombre gesticulante? 
Estoy seguro que nunca tomó en serio mis aseveraciones de que la fotografía era una 

consumada obra maestra, algo que había que degustar con morosidad, como en los Uffizi se 
contempla La alegoría de la primavera o La batalla de San Romano. Pero, en fin, después 
de la cuarta o quinta vez que me vio en la solitaria galería, su desconfianza cedió un poco y 
un día, incluso, tuvo un gesto cordial, avisándome que frente a la Chiesa de San Lorenzo, 
cada noche, «un conjunto de Incas» tocaba música peruana con instrumentos típicos: por 
qué no iba a verlos, me traería también recuerdos de la Patria. (Le obedecí, fui y descubrí 
que los Incas eran dos bolivianos y dos portugueses de Roma que ensayaban una 

incompatible mescolanza de fados y carnavalitos cruceños). Hace una semana, la galería de 
Santa Margherita cerró y la flaquita de anteojos veranea ahora en Ancona, donde sus 
progenitores. 



  Esa fotografía, en todo caso, no necesito verla más. Me la he aprendido de memoria, 

en todos sus detalles, milímetro a milímetro. Y he reflexionado tanto sobre ella que, 
curiosamente, sé que sus figuras desnudas, sentadas, de melenas lacias, la silueta del 
hablante de pie y el horizonte de penachos de árboles de gruesos troncos y ramas 
entreveradas bajo un hontanar de nubes grises y panzudas, serán el más perenne recuerdo 
de este verano florentino. Más durable y conmovedor tal vez que las maravillas 
arquitectónicas y plásticas del Renacimiento, el armonioso murmullo de la terza rima 

dantesca o los selváticos ritornellos (en su caso siempre compatibles con la inteligencia 
luciferina) de la prosa de Machiavelli. 
  Estoy seguro que la fotografía retrata a un hablador machiguenga. Es lo único sobre 
lo que no abrigo la menor duda. El hombre que perora, ante ese auditorio arrobado, ¿quién 
podría ser sino aquel personaje encargado de atizar ancestralmente la curiosidad, la 
fantasía, la memoria, el apetito de sueño y de mentira del pueblo machiguenga? ¿Cómo 

consiguió Grabriele Malfatti estar presente en esa sesión y que le permitieran tomar 
fotografías? Acaso la razón del secreto que rodeaba a los habladores en la época 
contemporánea –el forastero mudado en machiguenga– ya no existía cuando el italiano 
visitó la zona. O, tal vez, en estos últimos años, la situación en el Alto Urubamba ha 
evolucionado tan velozmente que los habladores ya no cumplen la función secular, han 
perdido autenticidad y se han vuelto, como las ceremonias con el ayahuasca y las 

curaciones de los chamanes de otras tribus, una pantomima organizada para turistas. 
  Pero dudo que sea así. La vida ha cambiado en aquella región, sí, pero no en un 
sentido que pueda haber incrementado el turismo. Surgieron primero los pozos de petróleo, 
esos campamentos para los que fueron contratados como peones muchos campas, 
yaminahuas, piros y también, seguramente, machiguengas. Después, o al mismo tiempo, el 
tráfico de drogas comenzó a extender por la Amazonía, como una peste bíblica, su red de 

cocales, laboratorios y aeropuertos clandestinos y, consecuencia lógica, sobrevinieron las 
periódicas matanzas, los arreglos de cuentas entre bandas rivales de colombianos y 
peruanos, las quemas de sembríos, las expediciones de caza y rastreo de la policía. Y, 
finalmente –o, acaso también al mismo tiempo, cerrando el triángulo de horror–, el 
terrorismo y el contraterrorismo. Los destacamentos revolucionarios de Sendero Luminoso, 
reprimidos con dureza en los Andes, han bajado a la selva y operan también por esa zona de 

la Amazonía, que es, por lo mismo, periódicamente batida por el Ejército y se dice que, 
incluso, bombardeada por la Aviación. 
  ¿Qué efecto ha tenido todo esto sobre el pueblo machiguenga? ¿Aceleró su 
desmembramiento y disolución? ¿Existen aún los poblados que comenzaron a congregarlos 
hace cinco o seis años? Esas aldeas, claro está, se habrán visto expuestas al irresistible 
mecanismo perturbador de esa civilización contradictoria, representada por los buenos 

salarios de la Shell y de Petro Perú, las arcas llenas de dólares del tráfico de la coca y los 
riesgos de verse atrapados en las carnicerías de la guerra de traficantes, guerrilleros, 
policías y soldados, sin entender una palabra de lo que está en juego. Como cuando los 
invadieron los ejércitos incas, los exploradores, conquistadores y misioneros españoles, los 
caucheros y madereros republicanos, los buscadores de oro y los inmigrantes serranos del 
siglo XX. Para los machiguengas, la historia no avanza ni retrocede: gira, se repite. Pero, 
aunque los destrozos a la comunidad hayan sido muy grandes por efecto de todo esto, lo 

probable es que una buena parte de ellos, ante los trastornos de los últimos años, haya 
optado para sobrevivir por el reflejo tradicional: la diáspora. Echarse una vez más a andar, 
como en el más persistente de sus mitos. 



  ¿Anda entre ellos, con ese pasito corto, de palmípedo que asienta a la vez toda la 

planta del pie, típico de los hombres de las tribus amazónicas, mi ex amigo, el ex judío, ex 
blanco y ex occidental Saúl Zuratas? He decidido que el hablador de la fotografía de 
Malfatti sea él. Pues, objetivamente, no tengo manera de saberlo. Cierto que la figura de pie 
denota en la cara una sombra más intensa –en el lado derecho, donde él tenía el lunar–, que 
podría ser clave para identificarlo. Pero, a esa distancia, la impresión puede ser engañosa, 
tratarse de la mera sombra del sol (la cara está ladeada de tal modo que la luz del 

crepúsculo, cayendo del lado opuesto, sombrea todo el lado diestro de hombres, árboles y 
nubes). Quizá la pista más sólida sea la conformación de la silueta. Aunque esté lejos, no 
hay duda: esa no es la arquitectura típica de un indio de la selva, hombre por lo general 
bajo, de piernas cortas y ovaladas y ancha caja torácica. Quien está hablando tiene un 
cuerpo alargado y juraría que una piel –está desnudo de la cintura para arriba– mucho más 
clara que la de su auditorio. Pero sus pelos muestran, eso sí, el corte circular, como capucha 

medieval, de un machiguenga. He decidido, también, que ese bulto que hay en el hombro 
izquierdo del hablador de la foto sea un loro. ¿No sería lo más natural del mundo que un 
hablador recorra los bosques con un loro de tótem, compañero o monaguillo? 
  Después de darles muchas vueltas y combinarlas unas con otras, las piezas del 
rompecabezas casan. Delinean una historia más o menos coherente, a condición de 
detenerse en la estricta anécdota y no preguntarse por lo que Fray Luis de León llamaba «el 

principio propio y escondido de las cosas». 
  Desde aquel primer viaje que hizo a Quillabamba, donde el chacarero pariente de su 
madre, Mascarita entró en contacto con un mundo que lo intrigó y lo sedujo. Lo que debió 
ser, al principio, un movimiento de curiosidad intelectual y de simpatía por los hábitos de 
vida y la condición machiguenga, fue, con el tiempo, a medida que los conocía mejor, 
aprendía su idioma, estudiaba su historia y empezaba a compartir su existencia por períodos 

más y más largos, tornándose una conversión, en el sentido cultural y también religioso del 
término, una identificación con sus costumbres y tradiciones en las que –por razones que 
puedo intuir pero no entender del todo– Saúl encontró un sustento espiritual, un estímulo, 
una justificación de vida, un compromiso, que no encontraba en las otras tribus de peruanos 
–judíos, cristianos, marxistas, etc.– entre las que había vivido. 
  La transformación debió de ser muy lenta, algo que fue operándose de manera 

inconsciente, en esos años dedicados a estudiar Etnología en San Marcos. Que se 
desencantara de los estudios, que viera en la actitud científica del etnólogo una amenaza 
para aquella cultura primitiva y arcaica (él, entonces, ya no hubiera aceptado estos 
calificativos), una intromisión en ella de la destructora modernidad, una forma de 
adulteración, es algo que puedo comprender. La idea del equilibrio entre el hombre y la 
tierra, la conciencia del estupro del medio ambiente por la cultura industrial y la tecnología 

moderna, la revaluación de la sabiduría del primitivo, obligado a respetar su hábitat so pena 
de extinción, es algo que en aquellos años, si todavía no era una moda intelectual, ya 
comenzaba a echar raíces por todas partes incluido el Perú. Mascarita debió vivir todo esto 
con una intensidad particular, al ver con sus propios ojos las grandes devastaciones que los 
civilizados perpetraban en la selva y la manera como, en cambio, los machiguengas 
convivían armoniosamente con el mundo natural. 
  El hecho decisivo para el gran paso fue, sin duda, la muerte de Don Salomón, la 

única persona a la que Saúl estaba atado y a la que sentía obligación de dar cuenta de su 
vida. Es probable, por la manera como cambió su conducta en el segundo o tercer año de 
Universidad, que hubiera decidido desde antes que, una vez muerto su padre, lo 



abandonaría todo para irse al Alto Urubamba. Hasta allí todavía no hay nada de 

extraordinario en su historia. En los años sesenta y setenta –años de la rebelión estudiantil 
contra la moral del consumo– muchos jóvenes de clase media abandonaron Lima, 
espoleados por una mezcla de deseo de aventura y disgusto de la vida capitalina, y se 
fueron a la sierra o a la selva, a vivir en condiciones a veces muy precarias. Uno de los 
programas de La Torre de Babel –por desgracia estropeado en gran parte por las crónicas 
anomalías de la cámara de Alejandro Pérez– estuvo dedicado precisamente a un grupo de 

muchachos limeños que emigraron al Cusco donde sobrevivían realizando pintorescos 
oficios. Que, como ellos, Mascarita decidiera renunciar a un porvenir burgués e irse a la 
Amazona, a la aventura –el regreso a lo elemental, a las fuentes–, no tiene por qué llamar 
demasiado la atención. 
  Pero Saúl no se fue como ellos. Se fue borrando las huellas de su partida y de sus 
intenciones, haciendo creer a quienes lo conocían que se iba a Israel. ¿Qué otra cosa podía 

querer decir toda esa coartada del judío que hace la allá sino que, al dejar Lima, Saúl 
Zuratas había decidido ya, irreversiblemente, cambiar de piel, de nombre, de costumbres, 
de tradición, de dios, de todo lo que había sido hasta entonces? Es evidente que se fue de 
Lima con la intención de no volver y de ser otro para siempre jamás. 
  * * * 
  Aunque con cierto esfuerzo, hasta aquí todavía con sigo acompañarlo. Creo que su 

identificación con la pequeña comunidad errante y marginal de la Amazonía tuvo algo que 
ver –mucho que ver–, como conjeturaba su padre, con el hecho de que fuera judío, 
miembro de otra comunidad también errante y marginal a lo largo de su historia, una paria 
entre las sociedades del mundo en las que, como los machiguengas en el Perú, vivió 
insertada pero no mezclada ni nunca aceptada del todo. Y seguramente también en aquella 
solidaridad influyó, como solía bromearle yo, ese enorme lunar que hacía de él un marginal 

entre los marginales, un hombre cuyo destino estaría, siempre, acosado por un estigma de 
fealdad. Puedo llegar a aceptar que entre los adoradores del espíritu del árbol y del trueno, 
los ritualistas del tabaco y el cocimiento de ayahuasca, Mascarita se sintiera más aceptado 
–disuelto en un ser colectivo– que entre los judíos o los cristianos de su país. De una 
manera muy personal y sutil, yéndose al Alto Urubamba a nacer de nuevo, Saúl hizo su 
aliá. 

  Donde encuentro una dificultad insalvable para seguirlo –una dificultad que me 
apena y me frustra– es en el estadio siguiente: la transformación del converso en hablador. 
Es, por supuesto, el hecho que me conmueve más en toda la historia de Saúl, lo que hace 
que piense en ella continuamente, la anude y desanude mil veces, y lo que ha motivado que, 
a ver si así me libro de su acoso, la escriba. 
  Porque convertirse en un hablador era añadir lo imposible a lo que era sólo 

inverosímil. Retroceder en el tiempo, del pantalón y la corbata hasta el taparrabos y el 
tatuaje, del castellano a la crepitación aglutinante del machiguenga, de la razón a la magia y 
de la religión monoteísta o el agnosticismo occidental al animismo pagano, es difícil de 
tragar pero aún posible, con cierto esfuerzo de imaginación. Lo otro, sin embargo, me 
opone una tiniebla que mientras más trato de perforar más se adensa. 
  Porque hablar como habla un hablador es haber llegado a sentir y vivir lo más 
íntimo de esa cultura, haber calado en sus entresijos, llegado al tuétano de su historia y su 

mitología, somatizado sus tabúes, reflejos, apetitos y terrores ancestrales. Es ser, de la 
manera más esencial que cabe, un machiguenga raigal, uno más de la antiquísima estirpe 
que, ya en aquella época en que esta Firenze en la que escribo producía su efervescencia 



cegadora de ideas, imágenes, edificios, crímenes e intrigas, recorría los bosques de mis país 

llevando y trayendo las anécdotas, las mentiras, las fabulaciones, las chismografías y los 
chistes que hacen de ese pueblo de seres dispersos una comunidad y mantiene vivo entre 
ellos el sentimiento de estar juntos, de constituir algo fraterno y compacto. Que mi amigo 
Saúl Zuratas renunciara a ser todo lo que era y hubiera podido llegar a ser, para, desde hace 
más de veinte años, trajinar por las selvas de la Amazona, prolongando, contra viento y 
marea –y, sobre todo, contra las nociones mismas de modernidad y progreso– la tradición 

de ese invisible linaje de contadores ambulantes de historias, es algo que, de tiempo en 
tiempo, me vuelve a la memoria y, como aquel día en que lo supe, en la oscuridad con 
estrellas del poblado de Nueva Luz, desboca mi corazón con más fuerza que lo hayan hecho 
nunca el miedo o el amor. 
  Ha oscurecido y hay también estrellas, aunque no tan lúcidas como las de la selva, 
en la noche de Firenze. Presiento que en cualquier momento se me acabará la tinta (las 

tiendas de la ciudad donde podría encontrar repuesto para mi lapicero están también en 
chiusura estivale, por supuesto). El calor es intolerable y el cuarto de la Pensión Alejandra 
hierve de mosquitos que zumban y revolotean alrededor de mi cabeza. Podría ducharme y 
salir a dar una vuelta, en busca de distracción. Es posible que en el Lungarno haya algo de 
brisa, y, si lo recorro, el espectáculo de los malecones, puentes y palacios iluminados, 
siempre hermoso, desemboca en otro espectáculo, más truculento, el del Cascine, de día 

beatífico paseo de señoras y niños y a estas horas antro de putas, maricones y vendedores 
de drogas. Podría ir a mezclarme con los jóvenes ebrios de música y marihuana de la Piazza 
del Santo Spirito o a la Piazza della Signoria que, a estas horas, es una abigarrada Corte de 
los Milagros donde se improvisan simultáneamente cuatro, cinco y a veces diez 
espectáculos: conjuntos de maraqueros y tumbadores caribeños, equilibristas turcos, 
tragafuegos marroquíes, una tuna española, mimos franceses, jazzmen norteamericanos, 

adivinadoras gitanas, guitarristas alemanes, flautistas húngaros. A veces es agradable 
perderse un rato en esa multitud variopinta y juvenil. Pero esta noche iría adonde fuera, en 
vano. Sé que en los puentes de piedras ocres sobre el Arno, bajo los árboles prostibularios 
del Cascine o bajo los músculos de la fuente de Neptuno y el bronce cagado de palomas del 
Perseo de Cellini, dondequiera que me refugie tratando de aplacar el calor, los mosquitos, 
la exaltación de mi espíritu, seguiré oyendo, cercano, sin pausas, crepitante, inmemorial, a 

ese hablador machiguenga. 
   
 

  Firenze, julio de 1985  
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 RECONOCIMIENTO 

 

 
  Como todas las que he escrito, esta novela debe mucho a la ayuda, voluntaria o 

involuntaria, de diversas instituciones y personas. Quiero mencionar al Instituto Lingüistico 
de Verano, a la mision dominicana del Urubamba y al CIPA (Centro de Investigación y 
Promoción Amazonica) y agradecerles la hospitalidad que me brindaron en la selva; a 
Vicente de Szyszlo y a Luis Román, tan buenos compañeros de viaje por la Amazonía; y al 
padre Joaquin Barriales, O. P., recopilador y traductor de muchas canciones y mitos 
machiguengas que aparecen en mi libro. 
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  Il faut porter ses vices comme un 
  manteau royal, sans háte. 
  Comme une auréole qu'on ignore, 

  dont on fait semblant de ne pas s'apercevoir. 
  Il ny a que les étres á vice 
  dont le contour ne s'estompe 
  dans la boue hialine de l'atmosphére. 
  La beauté est un vice, merveilleux, de la forme. 

  CÉSAR MORO, Amour á mort 
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  El día que cumplió cuarenta años, doña Lucrecia encontró sobre su almohada una 
misiva de trazo infantil, caligrafiada con mucho cariño: 
   «¡Feliz cumpleaños, madrastra!» 
  «No tengo plata para regalarte nada pero estudiaré mucho, me sacaré el primer 
puesto y ése será mi regalo. Eres la más buena y la más linda y yo me sueño todas las 

noches contigo.» 
  «¡Feliz cumpleaños otra vez!» 

  «Alfonso» 
 
   Era medianoche pasada y don Rigoberto estaba en el cuarto de baño entregado a sus 
abluciones de antes de dormir, que eran complicadas y lentas. (Después de la pintura 

erótica, la limpieza corporal era su pasatiempo favorito; la espiritual no lo desasosegaba 
tanto). Emocionada con la carta del niño, doña Lucrecia sintió el impulso irresistible de ir a 
verlo, de agradecérsela. Esas líneas eran su aceptación en la familia, en verdad. ¿Estaría 
despierto? ¡Qué importaba! Si no, lo besaría en la frente con mucho cuidado para no 
recordarlo. 
  Mientras bajaba las escaleras alfombradas de la mansión a oscuras, rumbo a la 

alcoba de Alfonso, iba pensando: «Me lo he ganado, ya me quiere». Y sus viejos temores 
sobre el niño comenzaron a evaporarse como una leve niebla corroída por el sol del verano 
limeño. Había olvidado echarse encima la bata, iba desnuda bajo el ligero camisón de 
dormir de seda negra y sus formas blancas, ubérrimas, duras todavía, parecían flotar en la 
penumbra entrecortada por los reflejos de la calle. Llevaba sueltos los largos cabellos y aún 
no se había quitado los pendientes, anillos y collares de la fiesta. 

  En el cuarto del niño —¡cierto, Foncho leía siempre hasta tardísimo!— había luz. 
Doña Lucrecia tocó con los nudillos y entró: «¡Alfonsito!». En el cono amarillento que 
irradiaba la lamparilla del velador, de detrás de un libro de Alejandro Dumas, asomó, 
asustada, una carita de Niño Jesús. Los bucles dorados revueltos, la boca entreabierta por la 
sorpresa mostrando la doble hilera de blanquísimos dientes, los grandes ojos azules 
desorbitados tratando de rescatarla de la sombra del umbral. Doña Lucrecia permanecía 

inmóvil, observándolo con ternura. ¡Qué bonito niño! Un ángel de nacimiento, uno de esos 
pajes de los grabados galantes que su marido escondía bajo cuatro llaves. 
  —¿Eres tú, madrastra? 
  —Qué cartita más linda me escribiste, Foncho. Es el mejor regalo de cumpleaños 
que me han hecho nunca, te juro. 
  El niño había brincado y estaba ya de pie sobre la cama. Le sonreía, con los brazos 
abiertos. Mientras avanzaba hacia él, risueña también, doña Lucrecia sorprendió 

—¿adivinó?— en los ojos de su hijastro una mirada que pasaba de la alegría al desconcierto 
y se fijaba, atónita, en su busto. «Dios mío, pero si estás casi desnuda», pensó. «Cómo te 
olvidaste de la bata, tonta. Qué espectáculo para el pobre chico». 



  ¿Había, tomado más copas de lo debido? 

  Pero Alfonsito ya la abrazaba: «¡Feliz cumpleaños, madrastra!». Su voz, fresca y 
despreocupada, rejuvenecía la noche. Doña Lucrecia sintió contra su cuerpo la espigada 
silueta de huesecillos frágiles y pensó en un pajarillo. Se le ocurrió que si lo estrechaba con 
mucho ímpetu el niño se quebraría como un carrizo. Así, él de pie sobre el lecho, eran de la 
misma altura. Le había enroscado sus delgados brazos en el cuello y la besaba 
amorosamente en la mejilla. Doña Lucrecia lo abrazó también y una de sus manos, 

deslizándose bajo la camisa del pijama azul marino, de filos rojos, le repasó la espalda y la 
palmeó, sintiendo en la yema de los dedos el delicado graderío de su espina dorsal. «Te 
quiero mucho, madrastra», susurró la vocecita junto a su oído. Doña Lucrecia sintió dos 
breves labios que se detenían ante el lóbulo inferior de su oreja, lo calentaban con su vaho, 
lo besaban y lo mordisqueaban, jugando. Le pareció que al mismo tiempo que la acariciaba, 
Alfonsito se reía. Su pecho desbordaba de emoción. Y pensar que sus amigas le habían 

vaticinado que este hijastro sería el obstáculo mayor, que por su culpa jamás llegaría a ser 
feliz con Rigoberto. Conmovida, lo besó también, en las mejillas, en la frente, en los 
alborotados cabellos, mientras, vagamente, como venida de lejos, sin que se percatara bien 
de ello, una sensación diferente iba calándola de un confín a otro de su cuerpo, 
concentrándose sobre todo en aquellas partes —los pechos, el vientre, el dorso de los 
muslos, el cuello, los hombros, las mejillas— expuestas al contacto del niño. «¿De veras 

me quieres mucho?», preguntó, intentando apartarse. Pero Alfonsito no la soltaba. Y, más 
bien, mientras le respondía, cantando, «Muchísimo, madrastra, eres a la que más», se colgó 
de ella. Después, sus manecitas la tomaron de las sienes y le echaron hacia atrás la cabeza. 
Doña Lucrecia se sintió picoteada en la frente, en los ojos, en las cejas, en la mejilla, en el 
mentón… Cuando los delgados labios rozaron los suyos, apretó los dientes, confusa. 
¿Comprendía Fonchito lo que estaba haciendo? ¿Debía apartarlo de un tirón? Pero no, no, 

cómo iba a haber la menor malicia en el revoloteo saltarín de esos labios traviesos que dos , 
tres veces, errando por la geografía de su cara se posaron un instante sobre los suyos, 
presionándolos con avidez. 
  —Bueno, y ahora a dormir —dijo, por fin, zafándose del niño. Se esforzó por lucir 
más desenvuelta de lo que estaba—. Si no, no te levantarás para el colegio, chiquitín. 
  El niño se metió en la cama, asintiendo. La miraba risueño, con las mejillas 

sonrosadas y una expresión de arrobo. ¡Qué iba a haber malicia en él! Esa carita límpida, 
sus ojos regocijados, el pequeño cuerpo que se arrebujaba y encogía bajo las sábanas ¿no 
eran la personificación de la inocencia? ¡La podrida eres tú, Lucrecia! Lo arropó, le 
enderezó la almohada, lo besó en los cabellos y le apagó la luz del velador. Cuando salía 
del cuarto, lo oyó trinar: 
  —¡Me sacaré el primer puesto y te lo regalaré, madrastra! 

  —¿Prometido, Fonchito? —¡Palabra de honor! 
  En la intimidad cómplice de la escalera, mientras regresaba al dormitorio, doña 
Lucrecia sintió que ardía de pies a cabeza. «Pero no es de fiebre», se dijo, aturdida. ¿Era 
posible que la caricia inconsciente de un niño la pusiera así? Te estás volviendo una 
viciosa, mujer. ¿Sería el primer síntoma de envejecimiento? Porque, lo cierto es que 
llameaba y tenía las piernas mojadas. ¡Qué vergüenza, Lucrecia, qué vergüenza! Y de 
pronto se le cruzó por la cabeza el recuerdo de una amiga licenciosa que, en un té destinado 

a recolectar fondos para la Cruz Roja, había levantado rubores y risitas nerviosas en su 
mesa al contarles que, a ella, dormir siestas desnuda con un ahijadito de pocos años que le 
rascaba la espalda, la encendía como una antorcha. 



  Don Rigoberto estaba tumbado de espaldas, desnudo sobre la colcha granate con 

estampados que semejaban alacranes. En el cuarto sin luz, apenas aclarado por el 
resplandor de la calle, su larga silueta blanquecina, vellosa en el pecho y en el pubis, 
permaneció quieta mientras doña Lucrecia se descalzaba y se tendía a su lado, sin tocarlo. 
¿Dormía ya su marido? 
  —¿Dónde fuiste? —lo oyó murmurar, con la voz pastosa y demorada del hombre 
que habla desde el crepitar de la ilusión, una voz que ella conocía tan bien—. ¿Por qué me 

abandonaste, mi vida? 
  —Fui a darle un beso a Fonchito. Me escribió una carta de cumpleaños que no 
sabes. Por poco me hizo llorar de lo cariñosa que es. 
  Adivinó que él apenas la oía. Sintió la mano derecha de don Rigoberto rozando su 
muslo. Quemaba, como una compresa de agua hirviendo. Sus dedos escarbaron, torpes, por 
entre los pliegues y repliegues de su camisón de dormir. «Se dará cuenta que estoy 

empapada», pensó, incómoda. Fue un malestar fugaz, porque la misma ola vehemente que 
la había sobresaltado en la escalera volvió a su cuerpo, erizándolo. Le pareció que todos sus 
poros se abrían, ansiosos, y aguardaban. 
  —¿Fonchito te ha visto en camisón? —fantaseó, enardecida, la voz de su marido—. 
Le habrás dado malas ideas al chiquito. Esta noche tendrá su primer sueño erótico, quizás. 
  Lo oyó reírse, excitado, y ella se rio también: «Qué dices, tonto». A la vez, simuló 

golpearlo, dejando caer la mano izquierda sobre el vientre de don Rigoberto. Pero lo que 
tocó fue un asta humana empinándose y latiendo. 
  —¿Qué es esto? ¿Qué es esto? —exclamó doña Lucrecia, apresándola, estirándola, 
soltándola, recuperándola—. Mira lo que me he encontrado, pues, vaya sorpresa. 
  Don Rigoberto ya la había encaramado sobre él y la besaba con delectación, 
sorbiéndole los labios, separándoselos. Largo rato, con los ojos cerrados, mientras sentía la 

punta de la lengua de su marido explorando la cavidad de su boca, paseando por las encías 
y el paladar, afanándose por gustarlo y conocerlo todo, doña Lucrecia estuvo sumida en un 
atontamiento feliz, sensación densa y palpitante que parecía ablandar sus miembros y 
abolirlos, haciéndola flotar, hundirse, girar. En el fondo del torbellino placentero que era 
ella, la vida, como asomando y desapareciendo en un espejo que pierde su azogue, se 
delineaba a ratos una carita intrusa, de ángel rubicundo. Su marido le había levantado el 

camisón y le acariciaba las nalgas, en un movimiento circular y metódico, mientras le 
besaba los pechos. Lo oía murmurar que la quería, susurrar tiernamente que con ella había 
empezado para él la verdadera vida. Doña Lucrecia lo besó en el cuello y mordisqueó sus 
tetillas hasta oírlo gemir; luego, lamió despacito aquellos nidos que tanto lo exaltaban y que 
don Rigoberto había lavado y perfumado cuidadosamente para ella antes de acostarse: las 
axilas. Lo oyó ronronear como un gato mimoso, retorciéndose bajo su cuerpo. Apresuradas, 

sus manos separaban las piernas de doña Lucrecia, con una suerte de exasperación. La 
acuclillaron sobre él, la acomodaron, la abrieron. Ella gimió, adolorida y gozosa, mientras, 
en un remolino confuso, divisaba una imagen de san Sebastián flechado, crucificado y 
empalado. Tenía la sensación de ser corneada en el centro del corazón. No se contuvo más. 
Con los ojos entrecerrados, las manos detrás de la cabeza, adelantando los pechos, cabalgó 
sobre ese potro de amor que se mecía con ella, a su compás, rumiando palabras que apenas 
podía articular, hasta sentir que fallecía. 

  —¿Quién soy? —averiguó, ciega—. ¿Quién dices que he sido? 
  —La esposa del rey de Lidia, mi amor —estalló don Rigoberto, perdido en su 
sueño. 
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  Soy Candaules, rey de Lidia, pequeño país situado entre Jonia y Caria, en el 
corazón de aquel territorio que siglos más tarde llamarán Turquía. Lo que más me 
enorgullece de mi reino no son sus montañas agrietadas por la sequedad ni sus pastores de 
cabras que, cuando hace falta, se enfrentan a los invasores frigios y eolios y a los dorios 

venidos del Asia, derrotándolos, y a las bandas de fenicios, lacedemonios y a los nómadas 
escitas que llegan a pillar nuestras fronteras, sino la grupa de Lucrecia, mi mujer. Digo y 
repito: grupa. No trasero, ni culo, ni nalgas ni posaderas, sino grupa. Porque cuando yo la 
cabalgo la sensación que me embarga es ésa: la de estar sobre una yegua musculosa y 
aterciopelada, puro nervio y docilidad. Es una grupa dura y acaso tan enorme como dicen 
las leyendas que sobre ella corren por el reino, inflamando la fantasía de mis súbditos. (A 

mis oídos llegan todas pero a mí no me enojan, me halagan). Cuando le ordeno 
arrodillarse y besar la alfombra con su frente, de modo que pueda examinarla a mis 
anchas, el precioso objeto alcanza su más hechicero volumen. Cada hemisferio es un 
paraíso carnal; ambos, separados por una delicada hendidura de vello casi imperceptible 
que se hunde en el bosque de blancuras, negruras y sedosidades embriagadoras que 
corona las firmes columnas de los muslos, me hacen pensar en un altar de esa religión 

bárbara de los babilonios que la nuestra borró. Es dura al tacto y dulce a los labios; vasta 
al abrazo y cálida en las noches frías, una almohada tierna para reposar la cabeza y un 
surtidor de placeres a la hora del asalto amoroso. Penetrarla no es fácil; doloroso más 
bien, al principio, y hasta heroico por la resistencia que esas carnes rosadas oponen al 
ataque viril. Hacen falta una voluntad tenaz y una verga profunda y perseverante, que no 
se arredran ante nada ni nadie, como las mías. 

  Cuando le dije a Giges, hijo de Dáscilo, mi guardia y ministro, que yo estaba más 
orgulloso de las proezas cumplidas por mi verga con Lucrecia en el suntuoso bajel lleno de 
velámenes de nuestro tálamo que de mis hazañas en el campo de batalla o de la equidad 
con que imparto justicia, él festejó con carcajadas lo que creía una broma. Pero no lo era: 
lo estoy. Dudo que muchos habitantes de Lidia puedan emularme. Una noche —estaba 
ebrio— sólo por averiguarlo llamé al aposento a Atlas, el mejor armado de los esclavos 

etíopes. Hice que Lucrecia se inclinase ante él y le ordené que la montara. No lo consiguió, 
por lo intimidado que estaba en mi delante o porque era un desafío excesivo para sus 
fuerzas. Varias veces lo vi adelantarse, resuelto, empujar, jadear y retirarse, vencido. 
(Como el episodio mortificaba la memoria de Lucrecia, a Atlas lo mandé luego decapitar). 
  Porque lo cierto es que a la reina yo la quiero. Todo en mi esposa es dulce, 
delicado, en contraste con la esplendidez exuberante de su grupa: sus manos y sus pies, su 
cintura y su boca. Tiene una nariz respingada y unos ojos lánguidos, de aguas 

misteriosamente quietas que sólo el placer y la cólera agitan. Yo la he estudiado como 
hacen los eruditos con los viejos infolios del Templo, y aunque creo saberla de memoria, 
cada día —cada noche, más bien— descubro en ella algo nuevo que me enternece: la suave 



línea de los hombros, el travieso huesecillo del codo, la finura del empeine, la redondez de 

sus rodillas y la transparencia azul del bosquecillo de sus axilas. 
  Hay quienes se aburren pronto de su mujer legítima. La rutina del matrimonio mata 
el deseo, filosofan, qué ilusión puede durar y embravecer las venas de un hombre que se 
acuesta, a lo largo de meses y años, con la misma mujer. Pero a mí, a pesar del tiempo de 
casados que llevamos, Lucrecia, mi señora, no me hastía. Nunca me ha aburrido. Cuando 
voy a la caza del tigre y el elefante, o a la guerra, su recuerdo acelera mi corazón igual 

que los primeros días y cuando acaricio a alguna esclava o mujer cualquiera para distraer 
la soledad de las noches en la tienda de campaña, mis manos sienten siempre una 
lacerante decepción: ésos son apenas traseros, nalgas, posaderas, culos. Sólo la de ella 
—¡ay, amada!— grupa. Por eso le soy fiel de corazón; por eso la amo. Por eso le 
compongo poemas que le recito al oído y a solas me echo de bruces al suelo a besarle los 
pies. Por eso he cubierto sus cofres de alhajas y pedrerías y encargado para ella de todos 

los rincones del mundo esos calzados, vestidos y adornos que nunca terminará de estrenar. 
Por eso la cuido y venero como la más exquisita posesión de mi reino. Sin Lucrecia, la vida 
para mí seria muerte. 
  La historia real de lo ocurrido con Giges, mi guardia y ministro, no se parece 
mucho a las habladurías sobre el episodio. Ninguna de las versiones que he oído roza 
siquiera la verdad. Siempre es así: aunque la fantasía y lo cierto tienen un mismo corazón, 

sus rostros son como el día y la noche, como el fuego y el agua. No hubo apuesta ni 
trueque de ninguna especie; todo ocurrió de improviso, por un súbito arranque mío, obra 
de la casualidad o intriga de algún diosecillo juguetón. 
  Habíamos asistido a una interminable ceremonia en el descampado vecino a 
Palacio, donde las tribus vasallas venidas a presentarme sus tributos ensordecieron 
nuestros oídos con sus cantos salvajes y nos cegaron con la polvareda que levantaban las 

acrobacias de sus jinetes. Vimos también a una pareja de esos hechiceros que curan los 
males con ceniza de cadáveres y a un santo que oraba girando sobre los talones. Este 
último fue impresionante: impulsado por la fuerza de su fe y por los ejercicios 
respiratorios que acompañaban su danza —un jadeo ronco y creciente que parecía salir de 
sus entrañas— se convirtió en un remolino humano, y, en un momento dado, su velocidad 
lo desapareció de nuestra vista. Cuando de nuevo se corporizó y se detuvo, sudaba como 

los caballos después de una carga y tenía la palidez alelada y los ojos aturdidos de los que 
han visto a un dios o a varios. 
  De los hechiceros y el santo estábamos hablando mi ministro y yo, mientras 
paladeábamos una copa de vino griego, cuando el buen Giges, con ese chispeo malicioso 
que la bebida deposita en su mirada, bajó de pronto la voz para susurrarme: 
  —La egipcia que he comprado tiene el trasero más hermoso que la Providencia 

concedió nunca a una mujer. La cara es imperfecta; los pechos menudos y suda en exceso; 
pero la abundancia y generosidad de su posterior compensa con creces todos sus defectos. 
Algo cuyo solo recuerdo me produce vértigo, Majestad. 
  —Muéstramelo y yo te mostraré otro. Compararemos y decidiremos cuál es el 
mejor, Giges. 
  Lo vi desconcertarse, parpadear y entreabrir los labios para no decir nada. ¿Creyó 
que me burlaba? ¿Temió haber oído mal? Mi guardia y ministro sabía muy bien de quién 

hablábamos. Formulé aquella propuesta sin pensar, pero, una vez hecha, un gusanito 
dulzón comenzó a roerme el cerebro y a causarme ansiedad. 
  —Te has quedado mudo, Giges. ¿Qué te ocurre? 



  —No sé qué decir, señor. Estoy confuso. 

  —Ya lo veo. En fin, responde. ¿Aceptas mi oferta? 
  —Su Majestad sabe que sus deseos son los míos. 
  Así comenzó todo. Fuimos primero a su residencia y, al fondo del jardín, donde 
están las termas de vapor, mientras sudábamos y su masajista nos rejuvenecía los 
miembros, examiné a la egipcia. Una mujer muy alta, con el rostro averiado por esas 
cicatrices con que las gentes de su raza consagran a las muchachas púberes a su 

sangriento dios. Ya había dejado atrás la juventud. Pero era interesante y atractiva, lo 
admito. Su piel de ébano brillaba entre las nubes de vapor como si hubiera sido barnizada 
y todos sus movimientos y actitudes revelaban una extraordinaria soberbia. No había en 
ella asomo de ese abyecto servilismo tan frecuente en los esclavos para ganar el favor de 
sus dueños, sino más bien una elegante frialdad. No entendía nuestro idioma pero 
descifraba al instante las instrucciones que mediante gestos le impartía su amo. Cuando 

Giges le indicó lo que queríamos ver, ella, envolviéndonos a ambos unos segundos en su 
mirada sedosa y despectiva, dio media vuelta, se inclinó y con ambas manos levantó su 
túnica, ofreciéndonos su mundo trasero. Era notable, en efecto, y milagroso para quien no 
fuera el marido de Lucrecia, la reina. Duro y esférico, sí, de curvas suaves y de una piel 
lampiña y granulada, de visos azules, por la que resbalaba la mirada como sobre el mar. 
La felicité y felicité también a mi guardia y ministro por ser propietario de tan dulce 

delicia. 
  Para cumplir la parte que me correspondía de la oferta, debimos actuar con el 
mayor sigilo. Aquel episodio con Atlas, el esclavo, fue profundamente chocante para mi 
mujer, ya lo he dicho; se prestó a ello porque Lucrecia complace todos mis caprichos. Pero 
la vi avergonzarse de tal modo mientras Atlas y ella representaban infructuosamente la 
fantasía que tramé, que me juré a mí mismo no volver a someterla a prueba semejante. Aún 

ahora, corrido tanto tiempo desde aquella ocurrencia, cuando del pobre Atlas no deben 
quedar sino los huesos pulidos en el hediondo barranco lleno de buitres y halcones donde 
sus restos fueron arrojados, la reina se despierta a veces en la noche, sobresaltada de 
zozobra en mis brazos, pues en el sueño la sombra del etíope ha vuelto a enardecerse 
encima de ella. 
  De modo que esta vez hice las cosas sin que mi amada lo supiera. Por lo menos ésa 

fue mi intención, aunque, recapacitando, hurgando en los resquicios de mi memoria lo 
sucedido aquella noche, a veces dudo. 
  Hice entrar a Giges por la puertecilla del jardín y lo introduje en el aposento 
mientras las doncellas desnudaban a Lucrecia y la perfumaban y la untaban con las 
esencias que a mí me gusta oler y saborear sobre su cuerpo. Indiqué a mi ministro que se 
ocultase detrás del cortinaje del balcón y que procurara no moverse ni hacer el menor 

ruido. Desde esa esquina, tenía una visión perfecta del hermosísimo lecho de columnas 
labradas, con escalinatas y cortinas de raso rojo, recargado de almohadillas, sedas y 
preciosos bordados, donde la reina y yo libramos cada noche nuestros encuentros 
amorosos. Y apagué todos los mecheros de manera que la habitación quedó apenas 
iluminada por las lenguas crujientes del hogar. 
  Lucrecia entró poco después, flotando en una vaporosa túnica semitransparente, de 
seda blanca, con filigrana de encaje en los puños, el cuello y el ruedo. Llevaba un collar de 

perlas, una cofia y envolvían sus pies unas chinelas de madera y fieltro, de tacón alto. 
  La tuve así un buen rato, gustándola con los ojos y regalándole a mi buen ministro 
ese espectáculo para dioses. Y mientras la contemplaba y pensaba en que Giges lo hacía 



también, esa maliciosa complicidad que nos unía súbitamente me inflamó de deseo. Sin 

decir palabra avancé sobre ella, la hice rodar sobre el lecho y la monté. Mientras la 
acariciaba, la cara barbada de Giges se me aparecía y la idea de que él nos estaba viendo 
me enfebrecía más, espolvoreando mi placer con un condimento agridulce y picante hasta 
entonces ignorado por mí. ¿Y ella? ¿Adivinaba algo? ¿Sabía algo? Porque creo que nunca 
la sentí tan briosa como esa vez, nunca tan ávida en la iniciativa y en la réplica, tan 
temeraria en el mordisco, el beso y el abrazo. Acaso presentía que, aquella noche, quienes 

gozábamos en esa habitación enrojecida por la candela y el deseo no éramos dos sino tres. 
  Cuando, al amanecer, Lucrecia ya dormida, me deslicé en puntas de pie fuera del 
lecho, para guiar a mi guardia y ministro hasta la salida del jardín, lo encontré temblando 
de frío y de pasmo. 
  —Usted tenía razón, Majestad —balbuceó, extasiado y trémulo—. Lo he visto y es 
tan extraordinario que no puedo creerlo. Lo he visto y aún me parece que sólo lo soñé. 

  —Olvídate de todo ello cuanto antes y para siempre, Giges —le ordené—. Te he 
concedido este privilegio en un arrebato extraño, sin haberlo meditado, por el aprecio que 
te tengo. Pero, cuidado con tu lengua. No me gustaría que esta historia se volviera 
habladuría de taberna y chisme de mercado. Podría arrepentirme de haberte traído aquí. 
  Me juró que nunca diría una palabra. Pero lo ha hecho. ¿Cómo, si no, correrían 
tantas voces sobre el suceso? Las versiones se contradicen, cada cual más disparatada y 

más falsa. Llegan hasta nosotros y, aunque al principio nos irritaban, ahora nos divierten. 
Es algo que ha pasado a formar parte de este pequeño reino meridional de aquel país que 
siglos más tarde llamarán Turquía. Igual que sus montañas resecas y sus súbditos rústicos, 
igual que sus tribus itinerantes, sus halcones y sus osos. Después de todo, no me desagrada 
la idea de que, una vez que haya corrido el tiempo, tragándose todo lo que ahora existe y 
me rodea, para las generaciones del futuro sólo perdure, sobre las aguas del naufragio de 

la historia de Lidia, redonda y solar, munificente como la primavera, la grupa de Lucrecia 
la reina, mi mujer. 
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  «Son como las caracolas que llevan atrapada, en su laberinto de nácar, la música del 
mar», fantaseó don Rigoberto. Sus orejas eran grandes y bien dibujadas; ambas, aunque 
principalmente la izquierda, propendían a alejarse de su cabeza por lo alto y a curvarse 
sobre sí mismas, resueltas a acaparar para ellas solas todos los ruidos del mundo. Aunque 
de niño se avergonzaba de su tamaño y de su forma gacha, había aprendido a aceptarlas. Y 

ahora que dedicaba una noche semanal a su solo cuidado hasta se sentía orgulloso de ellas. 
Porque, además, a fuerza de experimentar e insistir, consiguió que esos ingraciados 
apéndices participaran, con la alacridad de la boca o la eficacia del tacto, en sus noches de 
amor. También Lucrecia los quería y, en la intimidad, les prodigaba risueños halagos. En 
los acápites de los entreveros conyugales solía apodarlos: «Mis dumbitos». 
  «Flores abiertas, élitros sensibles, auditorios para la música y los diálogos», poetizó 

don Rigoberto. Examinaba cuidadosamente con la lupa los bordes cartilaginosos de su oreja 
izquierda. Sí, ya asomaban otra vez las cabecitas de los vellos extirpados el miércoles 
pasado. Eran tres, asimétricos, como los puntos donde se cortan los lados de un triángulo 
isósceles. Imaginó el oscuro plumerillo en que se convertirían si él los dejara crecer, si 
renunciara a exterminarlos, y lo invadió una pasajera sensación de náusea. Rápidamente, 
con la destreza que da la asidua práctica, atrapó esas testas pilosas entre las muelas de la 

pinza y las arrancó, una tras otra. El tirón con cosquillas que acompañó la extirpación le 
produjo un delicioso escalofrío. Se le ocurrió entonces que doña Lucrecia, con sus blancos 
y parejos dientes, le escarmenaba, acuclillada, los crespos vellitos del pubis. La ocurrencia 
le deparó media erección. La sofrenó en el acto, imaginando a una mujer peluda, con las 
orejas rebalsando de matas lacias y un bozo pronunciado en cuyas sombras temblarían 
gotas de sudor. Entonces recordó que un colega del ramo de los seguros había contado, 

aquella vez, al volver de unas vacaciones en el Caribe, que la reina indiscutible de un 
prostíbulo de Santo Domingo era una recia mulata que lucía, entre los senos, un inesperado 
penacho. Trató de imaginar a Lucrecia con un atributo semejante —¡una sedosa crin!— 
entre sus ebúrneos pechos y sintió horror. «Estoy lleno de prejuicios en materia amorosa», 
se confesó. Pero, por el momento no tenía intención de renunciar a ninguno de ellos. Los 
pelos estaban bien, eran un poderoso aderezo sexual, a condición de hallarse en el sitio 

debido. En la cabeza y en el monte de Venus, bienvenidos e imprescindibles; en las axilas, 
tolerables alguna vez, por aquello de probarlo y averiguarlo todo (era una obsesión europea, 
parecía) pero en brazos y piernas decididamente no; ¡y entre los pechos, jamás! Procedió al 
escrutinio de su oreja izquierda, ayudándose con los espejos convexos que usaba para 
afeitarse. No, en ninguno de los ángulos, protuberancias y curvas del pabellón habían 
brotado nuevos pelillos, fuera de esos tres mosqueteros cuya presencia detectó un buen día, 
sorprendido, hacía ya de esto algunos años. 

  «Esta noche no haré sino oiré el amor», decidió. Era posible, él lo había conseguido 
otras veces y a Lucrecia también la divertía, al menos como prolegómeno. «Déjame oír tus 
pechos», musitaría, y, acomodando amorosamente, uno primero, otro después, los pezones 



de su esposa en la hipersensible gruta de sus oídos —calzaban el uno en la otra como un pie 

en un mocasín—, los escucharía con los ojos cerrados, reverente y extático, reconcentrado 
como en la elevación de la hostia, hasta oír que a la aspereza terrosa de cada botón 
ascendían, de subterráneas profundidades carnales, ciertas cadencias sofocadas, tal vez el 
resuello de sus poros abriéndose, tal vez el hervor de su sangre convulsionada por la 
excitación. 
  Estaba depilando las excrecencias capilares de su oreja derecha. Identificó de pronto 

a un forastero: el solitario pelillo se balanceaba, ignominioso, en el centro de la torneada 
perilla del lóbulo. Lo extirpó de un ligero tirón y, antes de echarlo al lavador para que el 
agua del caño lo hiciera correr por el desagüe, lo examinó con desagrado. ¿Seguirían 
apareciendo nuevos vellos, en los años venideros, en sus grandes orejas? En todo caso él no 
abdicaría nunca; hasta en su lecho de muerte, si le restaban fuerzas, seguiría destruyéndolos 
(¿podándolos, más bien?). Sin embargo, luego, cuando su cuerpo yaciera sin vida, los 

intrusos podrían brotar a sus anchas, crecer, afear su cadáver. 
  Acontecería lo mismo con sus uñas. Don Rigoberto se dijo que esta deprimente 
perspectiva era un irrebatible argumento en favor de la incineración. Sí, el fuego impediría 
la imperfección póstuma. Las llamas lo desaparecerían aún perfecto, frustrando a los 
gusanos. Ese pensamiento lo alivió. 
  Mientras enrollaba unas bolitas de algodón en la punta de la horquilla y las 

humedecía en agua y jabón para limpiarse la cera acumulada en el interior del oído, 
anticipó lo que esos limpios embudos escucharían dentro de poco, descendiendo de los 
pechos al ombligo de su esposa. Allí no tendrían que esforzarse para sorprender la secreta 
música de Lucrecia, pues una verdadera sinfonía de sonidos líquidos y sólidos, prolongados 
y breves, difusos y nítidos, acudiría a revelarle su vida soterrada. Anticipó con gratitud 
cuánto lo emocionaría percibir, a través de esos órganos que ahora escarbaba con afecto 

prolijo, desembarazándolos de la película grasosa que se formaba en ellos cada cierto 
tiempo, algo de la existencia secreta de su cuerpo: glándulas, músculos, vasos sanguíneos, 
folículos, membranas, tejidos, filamentos, tubos, trompas, toda esa rica y sutil orografía 
biológica que yacía bajo la tersa epidermis del vientre de Lucrecia. «Amo todo lo que existe 
dentro o fuera de ella», pensó. «Porque todo en ella es o puede ser erógeno». 
  No exageraba, llevado por la ternura que hacía brotar siempre en él la irrupción de 

ella en sus fantasías. No, en absoluto. Pues gracias a su perseverante obstinación, había 
conseguido enamorarse del todo y de cada una de las partes de su mujer, amar por separado 
y en conjunto todos los componentes de ese universo celular. Se sabía capaz de responder 
eróticamente, con una pronta y robusta erección, al estímulo de cualquiera de sus infinitos 
ingredientes, incluido el más ínfimo, incluido —para el homínido común— el más 
inconcebible y repelente. «Aquí yace don Rigoberto, que llegó a amar el epigastro tanto 

como la vulva o la lengua de su esposa», filosofó que sería un justo epitafio para el mármol 
de su tumba. ¿Mentiría aquella divisa funeraria? En lo más mínimo. Pensó en cómo se iría 
encandilando, dentro de breve, con los apagados desplazamientos acuosos que 
sorprenderían sus orejas, cuando se aplastaran avariciosas sobre su blando estómago, y, 
ahora, ya estaba oyendo los graciosos borborigmos de aquel flato, el alegre pedillo 
restallante, la gárgara y bostezo vaginal o el lánguido desperezarse de su intestina sierpe. Y 
ya se oía susurrando, ciego de amor y de lujuria, las frases con que solía homenajear a su 

esposa mientras la acariciaba. «También esos ruiditos eres tú, Lucrecia; ellos son tu 
concierto, tu persona sonora». Estaba seguro de que podría reconocerlos de inmediato, 
distinguirlos de los sonidos producidos por los vientres de cualquier otra mujer. 



  Era una hipótesis que no tendría ocasión de verificar, pues nunca intentaría la 

experiencia de oír el amor con alguna otra. ¿Para qué lo haría? ¿No era Lucrecia un océano 
sin fondo que él, buzo amante, jamás terminaba de explorar? «Te amo», murmuró, 
sintiendo nuevamente el amanecer de una erección. La conjuró de un capirotazo que, 
además de doblarlo en dos, le provocó un ataque de risa. «¡Quién se ríe a solas, de sus 
maldades se acuerda!», oyó que lo sermoneaba, desde el dormitorio, su mujer. Ah, si 
Lucrecia supiera de qué se reía. Oír la voz de ella, confirmar su vecindad y su existencia, lo 

colmó de dicha. «La felicidad existe», se repitió, como todas las noches. Sí, pero a 
condición de buscarla donde ella era posible. En el cuerpo propio y en el de la amada, por 
ejemplo; a solas y en el baño; por horas o minutos y sobre una cama compartida con el ser 
tan deseado. Porque la felicidad era temporal, individual, excepcionalmente dual, rarísima 
vez tripartita y nunca colectiva, municipal. Ella estaba escondida, perla en su concha 
marina, en ciertos ritos o quehaceres ceremoniosos que ofrecían al humano ráfagas y 

espejismos de perfección. Había que contentarse con esas migajas para no vivir ansioso y 
desesperado, manoteando lo imposible. «La felicidad se esconde en el hueco de mis 
orejas», pensó, de buen talante. 
  Había terminado de limpiarse los conductos de ambos oídos y allí tenía, bajo sus 
ojos, las bolitas de algodón húmedo, impregnadas con el humor amarillo grasoso que 
acababa de quitarles. Faltaba todavía que se los secara, a fin de que gotas de agua no fueran 

a cristalizar en ellas alguna mugre antes de evaporarse. Una vez más enrolló dos bolitas de 
algodón a la horquilla y se restregó los conductos tan suavemente que parecía estar 
haciéndoles un masaje o acariciándolos. Echó luego las bolitas al excusado y tiró de la 
cadena. Limpió la horquilla y la guardó en la cajita de áloe de su mujer. 
  Se miró los oídos en el espejo para una última inspección. Se sintió satisfecho y 
animoso. Ahí estaban esos conos cartilaginosos, limpios por fuera y por dentro, prestos 

para inclinarse a escuchar con respeto e incontinencia el cuerpo de la amada.  
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  «Cumplir cuarenta años no es, pues, tan terrible», pensó doña Lucrecia, 
desperezándose en el cuarto a oscuras. Se sentía joven, bella y feliz. ¿La felicidad existía, 
entonces? Rigoberto decía que sí, «por momentos y para nosotros dos». ¿No era una 
palabra hueca, un estado que sólo alcanzaban los tontos? Su marido la quería, se lo 
demostraba a diario en mil detalles delicados y casi todas las noches solicitaba sus favores 

con ardor juvenil. También él parecía rejuvenecido desde que, cuatro meses atrás, 
decidieron casarse. Los temores que tanto tiempo la inhibieron de hacerlo —su primer 
matrimonio había sido desastroso y el divorcio una pesadillesca agonía de tinterillos 
ávidos— se habían esfumado. Desde el primer momento tomó posesión de su nuevo hogar 
con mano segura. Lo primero que hizo fue cambiar la decoración de todas las habitaciones 
para que nada recordara a la difunta esposa de Rigoberto, y ahora gobernaba esta casa con 

soltura, como si hubiera sido aquí el ama desde siempre. Sólo la cocinera anterior le mostró 
cierta hostilidad y debió reemplazarla. Los demás criados se llevaban muy bien con ella. 
Justiniana sobre todo, quien, promovida por doña Lucrecia a la categoría de doncella, 
resultó un hallazgo: eficiente, despierta, limpísima y de una devoción a toda prueba. 
  Pero el éxito mayor era su relación con el niño. Había sido su mayor desvelo, antes, 
algo que creyó un obstáculo insalvable. «Un entenado, Lucrecia», pensaba, cuando 

Rigoberto insistía en que debían acabar con sus amores semiclandestinos y casarse de una 
vez. «No funcionará nunca. Ese niño te odiará siempre, te hará la vida imposible y tarde o 
temprano terminarás también odiándolo. ¿Cuándo ha sido feliz una pareja donde hay hijos 
ajenos?». 
  Nada de eso había ocurrido. Alfonsito la adoraba. Sí, ése era el verbo justo. Tal vez 
demasiado, incluso. Bajo las tibias sábanas, doña Lucrecia se desperezó de nuevo, 

estirándose y encogiéndose como una remolona serpiente. ¿No se había sacado ese primer 
puesto para ella? Recordó su carita arrebolada, el triunfo de sus ojos color cielo cuando le 
alcanzó la libreta de notas: 
  —Aquí está tu regalo de cumpleaños, madrastra. ¿Puedo darte un beso? 
  —Claro que sí, Fonchito. Me puedes dar diez. 
  Le pedía y le daba besos todo el tiempo, con una exaltación que, a ratos, la hacía 

recelar. ¿De veras que el niño la quería tanto? Sí, se lo había ganado con todos esos regalos 
y mimos desde que puso los pies en esta casa. ¿O, como fantaseaba Rigoberto atizándose el 
deseo en sus afanes nocturnos, Alfonsito estaba despertando a la vida sexual y las 
circunstancias le habían confiado a ella el papel de inspiradora? «Qué disparate, Rigoberto. 
Si es todavía tan pequeñito, si acaba de hacer su primera comunión. Qué absurdos se te 
ocurren». 
  Pero, aunque nunca admitiría en voz alta semejante cosa y menos delante de su 

marido, cuando se hallaba a solas, como ahora, doña Lucrecia se preguntaba si el niño no 
estaba efectivamente descubriendo el deseo, la poesía naciente del cuerpo, valiéndose de 
ella como estímulo. La actitud de Alfonsito la intrigaba, parecía a la vez tan inocente y tan 



equívoca. Recordó entonces —era un episodio de su adolescencia que nunca olvidó— 

aquel dibujo casual que aquella vez vio trazar a las gráciles patitas de una gaviota en la 
arena del club Regatas; ella se acercó a mirarlo, esperando encontrarse con una forma 
abstracta, un laberinto de rectas y curvas, ¡y lo que vio le hizo más bien el efecto de un 
jiboso falo! ¿Era consciente Foncho de que, al echarle los brazos al cuello como lo hacía, al 
besarla de esa manera demorada, buscándole los labios, infringía los límites de lo tolerable? 
Imposible saberlo. El niño tenía una mirada tan franca, tan dulce, que a doña Lucrecia le 

parecía imposible que la cabecita rubicunda de aquel primor que posaba de pastorcillo en 
los Nacimientos del Colegio Santa María pudiera albergar pensamientos sucios, escabrosos. 
  «Pensamientos sucios», susurró, la boca contra la almohada, «escabrosos. ¡Jajajá!». 
Se sentía de buen humor y un calorcito delicioso corra por sus venas, como si su sangre se 
hubiera transubstanciado en vino tibio. No, Fonchito no podía sospechar que aquello era 
jugar con fuego, esas efusiones se las dictaba sin duda un oscuro instinto, un tropismo 

inconsciente. Pero, aun así, no dejaban de ser juegos peligrosos ¿verdad, Lucrecia? Porque 
cuando lo veía, pequeñín, arrodillado en el suelo, contemplándola como si su madrastra 
acabara de bajar del Paraíso, o cuando sus bracitos y su cuerpo frágil se soldaban a ella y 
sus labios casi invisibles de delgados se adherían a sus mejillas y rozaban los suyos —ella 
nunca había permitido que permanecieran allí más de un segundo—, doña Lucrecia no 
podía impedir que la sobresaltara a veces un ramalazo de excitación, una vaharada de 

deseo. «Tú eres la de los pensamientos sucios y escabrosos, Lucrecia», murmuró, 
apretándose contra el colchón, sin abrir los ojos. ¿Se volvería un día una vieja fragorosa, 
como algunas de sus compañeras de bridge? ¿Sería esto el demonio del mediodía? Cálmate, 
acuérdate que te has quedado viuda por dos días —Rigoberto, en viaje de negocios, por 
asuntos de seguros, no volvería hasta el domingo— y, además, basta ya de flojear en la 
cama. ¡A levantarse, ociosa! Haciendo un esfuerzo por sacudirse la agradable modorra, 

cogió el intercomunicador y ordenó a Justiniana que le subiera el desayuno. 
  La muchacha entró cinco minutos después, con la bandeja, la correspondencia y los 
periódicos. Abrió las cortinas y la luz húmeda, tristona y grisácea del Septiembre limeño 
invadió la habitación. «Qué feo es el invierno», pensó doña Lucrecia. Y soñó con el sol del 
verano, las playas de arenas ardientes de Paracas y la caricia salada del mar sobre su piel. 
¡Faltaba tanto todavía! Justiniana le puso la bandeja sobre las rodillas y le acomodó los 

almohadones para que le sirvieran de espaldar. Era una morena esbelta, de cabellos crespos, 
ojos vivarachos y voz musical. 
  —Hay algo que no sé si decírselo, señora —murmuró, con un mohín tragicómico, 
mientras le alcanzaba la bata y ponía las zapatillas de levantarse a los pies de la cama. 
  —Ahora tienes que decírmelo, porque ya me abriste el apetito —repuso doña 
Lucrecia, mientras mordía una tostada y tomaba un sorbo de té puro—. ¿Qué ha pasado? 

  —Me da vergüenza, señora. 
  Doña Lucrecia la observó, divertida. Era joven y, bajo el mandil azul del uniforme, 
las formas de su cuerpecillo se insinuaban frescas y elásticas. ¿Qué cara pondría cuando su 
marido le hacía el amor? Estaba casada con el portero de un restaurante, un negro alto y 
fornido como un atleta que venía a dejarla todas las mañanas. Doña Lucrecia le había 
aconsejado que no se complicara la vida con hijos siendo tan joven y la había llevado 
personalmente a su médico para que le recetara la píldora. 

  —¿Otra pelea entre la cocinera y Saturnino? 
  —Es algo del niño Alfonso, más bien —Justiniana bajó la voz como si el chiquillo 
pudiera oírla desde su lejano colegio y fingió confundirse más de lo que estaba—. Es que 



anoche lo pesqué… Pero, no se lo vaya usted a decir, señora. Si Fonchito sabe que se lo he 

contado, me mata. 
  A doña Lucrecia la entretenían esos dengues y aspavientos con que Justiniana 
alhajaba siempre lo que decía. 
  —¿Dónde lo pescaste? ¿Haciendo qué cosa? 
  —Espiándola, señora. 
  Un instinto advirtió a doña Lucrecia lo que iba a oír y se puso en guardia. Justiniana 

señalaba el techo del cuarto de baño y ahora sí parecía confundida de verdad.  
  —Hubiera podido caerse al jardín y hasta matarse —susurró, moviendo los ojos en 
las órbitas—. Por eso se lo cuento, señora… Cuando lo reñí, me dijo que no era la primera 
vez. Se ha subido al techo muchas veces. A espiarla. 
  —¿Qué dices? 
  —Lo que has oído —contestó el niño, desafiante, casi heroico—. Y lo seguiré 

haciendo aunque me resbale y me mate, para que lo sepas. 
  —Pero, te has vuelto loco, Fonchito. Eso está muy mal, eso no se hace, pues. Qué 
diría don Rigoberto si supiera que espías a tu madrastra cuando se baña. Se enojaría, te 
daría una paliza. Y, además, puedes matarte, fíjate qué alto está. 
  —No me importa —respondió el niño, con una resolución relampagueante en los 
ojos. Pero instantáneamente se apaciguó y, encogiéndose de hombros, añadió muy 

humilde—. Aunque mi papá me pegue, Justita. ¿Me vas a acusar, entonces? 
  —No le diré nada si me prometes no subir aquí nunca más. 
  —Eso no te lo puedo prometer, Justita —exclamó el niño, apenado—. Yo no 
prometo lo que no voy a cumplir. 
  —¿No estás inventando todo eso con la imaginación tropical que tienes? 
—balbuceó doña Lucrecia. ¿Debía reírse, enojarse? 

  —Dudé mucho antes de animarme a contárselo, señora. Porque a Fonchito, que es 
tan bueno, yo lo quiero tanto. Pero es que subiéndose a ese techo se puede matar, se lo juro. 
  Doña Lucrecia trataba en vano de imaginárselo allá arriba, agazapado como una 
fierecilla, acechándola. 
  —Pero, pero, no me lo acabo de creer. Tan formalito, tan educado. No lo veo 
haciendo una cosa así. 

  —Es que Fonchito se ha enamorado de usted, señora —suspiró la muchacha, 
tapándose la boca y sonriendo—. No me diga que no se dio cuenta, porque no me lo creo. 
  —Qué adefesios dices, Justiniana. 
  —¿Acaso para el amor hay edades, señora? Algunos comienzan a enamorarse a la 
edad de Fonchito. Y él que es tan vivo para todo, además. Si usted hubiera oído lo que me 
dijo, se quedaba con la boca abierta. Como me quedé yo, pues. 

  —¿Qué estás inventando ahora, zonza? 
  —Lo que oyes, Justita. Cuando se quita la bata y se mete en la tina llena de espuma, 
no te puedo decir lo que siento. Es tan, tan linda… Se me salen las lágrimas, igualito que 
cuando comulgo. Me parece estar viendo una película, te digo. Me parece algo que no te lo 
puedo explicar. Será por eso que lloro ¿no? 
  Doña Lucrecia optó por echarse a reír. La mucama tomó confianza y sonrió 
también, con cara cómplice. 

  —Sólo te creo la décima parte de lo que me cuentas —dijo, por fin, levantándose—. 
Pero, aun así, algo hay que hacer con este niño. Cortar esos juegos por lo sano y cuanto 
antes. 



  —No se lo vaya a decir al señor —le rogó Justiniana, asustada—. Se enojaría 

mucho y tal vez le pegaría. Fonchito ni siquiera se da cuenta que hace mal. Palabra que no 
se da. Él es como un angelito, no diferencia lo bueno de lo malo. 
  —No se lo puedo contar a Rigoberto, claro que no —asintió doña Lucrecia, 
reflexionando en voz alta—. Pero hay que poner punto final a esta tontería. No sé cómo, 
pero de inmediato. 
  Se sentía aprensiva e incómoda, irritada contra el niño, contra la mucama y contra sí 

misma. ¿Qué debía hacer? ¿Hablar con Fonchito y reprenderlo? ¿Amenazarlo con decírselo 
todo a Rigoberto? ¿Cuál sería su reacción? ¿Sentirse herido, traicionado? ¿Mudaría 
violentamente en odio el amor que ahora le tenía? Jabonándose, se acarició los pechos 
fuertes y grandes, de pezones erectos, y la cintura todavía grácil de la que salían, como las 
dos mitades de una fruta, las amplias curvas de las caderas, y los muslos, las nalgas y las 
axilas depiladas y el cuello alto y mórbido adornado con un solitario lunar. «No envejeceré 

nunca», rezó, como cada mañana, al bañarse. «Aunque tenga que vender mi alma o lo que 
sea. No seré nunca fea ni desdichada. Moriré bella y feliz». Don Rigoberto la había 
convencido de que, diciéndolas, repitiéndolas y creyéndolas, estas cosas se volvían verdad. 
«Magia simpatética, mi amor». Lucrecia sonrió: su marido sería un tanto excéntrico, pero, 
la verdad, una no se aburría con un hombre así. 
 

  Todo el resto del día, mientras daba instrucciones al servicio, iba de compras, 
visitaba a una amiga, almorzaba, hacía y recibía llamadas, se preguntaba qué hacer con el 
niño. Si lo delataba a Rigoberto, se convertiría en su enemigo y, entonces, la vieja 
premonición del infierno doméstico se haría realidad. Tal vez lo más sensato era olvidar la 
revelación de Justiniana y, adoptando una actitud distante, ir paulatinamente socavando 
esas fantasías que, sin duda sólo a medias consciente de que lo eran, había forjado el niño 

con ella. Sí, eso era lo prudente: callar y, poco a poco, distanciarlo. 
  Esa tarde, cuando Alfonsito, al volver del colegio, se acercó a besarla, le apartó al 
instante la mejilla y se enfrascó en la revista que hojeaba, sin preguntarle por sus clases ni 
si tenía tareas para mañana. De soslayo, vio que su carita se compungía hasta el puchero. 
Pero no se conmovió y esa noche lo dejó comer solo, sin bajar a acompañarlo como otras 
veces (ella cenaba rara vez). Rigoberto la llamó un poco más tarde, de Trujillo. Todas sus 

gestiones habían ido bien y la extrañaba mucho. Esta noche la echaría de menos todavía 
más, en su triste cuartito del Hotel de Turistas. ¿Ninguna novedad en la casa? No, ninguna. 
Cuídate mucho, mi amor. Doña Lucrecia escuchó un poco de música, sola en su habitación, 
y cuando el niño vino a darle las buenas noches se las devolvió fríamente. Poco después, 
indicó a Justiniana que le preparara el baño de espuma que tomaba siempre antes de 
acostarse. 

  Mientras la muchacha hacía correr el agua de la bañera y ella se desvestía, el 
malestar que la había perseguido todo el día compareció de nuevo, acrecentado. ¿Había 
hecho bien tratando a Fonchito de ese modo? A pesar de ella misma, le apenaba recordar su 
carita decepcionada y sorprendida. Pero ¿no era ésa la única manera de acabar con una 
niñería que podía tornarse peligrosa? 
  Estaba semiadormecida en la bañera, con el agua hasta el cuello, removiendo de 
tanto en tanto con una mano o con un pie las volutas de jabón, cuando Justiniana llamó a la 

puerta: ¿podía entrar, señora? La vio acercarse, con la toalla en una mano y su bata en la 
otra. Tenía una expresión muy alarmada. Inmediatamente supo lo que la muchacha le iba a 
susurrar: «Fonchito está ahí arriba, señora». Asintió y con gesto imperioso ordenó a 



Justiniana que se fuera. 

  Permaneció inmóvil en el agua largo rato, evitando mirar al techo. ¿Debía hacerlo? 
¿Apuntarlo con el dedo? ¿Gritar, insultarlo? Anticipó el estruendo detrás de la oscura 
cúpula de vidrio que tenía sobre la cabeza; imaginó la figurita acuclillada, su susto, su 
vergüenza. Oyó su grito destemplado, lo vio echándose a correr. Resbalaría, rodaría hasta el 
jardín con un ruido de bólido. Hasta ella llegaría el seco golpe del cuerpecillo al estrellarse 
en la balaustrada, al aplastar el seto de crotos, al enredarse en las brujeriles ramas del 

floripondio. «Haz un esfuerzo y contente», se dijo, apretando los dientes. «Evita un 
escándalo. Evita, sobre todo, algo que podría terminar en tragedia». 
  La cólera la hacía temblar de pies a cabeza y sus dientes chocaban, como si tuviera 
mucho frío. Súbitamente se incorporó. Sin cubrirse con la toalla, sin encogerse para que 
aquellos ojitos invisibles tuvieran sólo una visión incompleta y fugaz de su cuerpo. No, al 
revés. Se incorporó empinándose, abriéndose, y, antes de salir de la bañera, se desperezó, 

mostrándose con largueza y obscenidad, mientras se sacaba el gorro de plástico y se 
sacudía los cabellos. Y, al salir de la bañera, en vez de ponerse de inmediato la bata, 
permaneció desnuda, el cuerpo brillando con gotitas de agua, tirante, audaz, colérico. Se 
secó muy despacio, miembro por miembro, pasando y repasando la toalla por su piel una y 
otra vez, ladeándose, inclinándose, deteniéndose a ratos como distraída por una idea 
repentina en una postura de indecente abandono o contemplándose minuciosamente en el 

espejo. Y con la misma prolijidad maniática frotó luego su cuerpo con cremas humectantes. 
Y, mientras se lucía de este modo ante el invisible observador, su corazón vibraba de ira. 
¿Qué haces, Lucrecia? ¿Qué disfuerzos eran éstos, Lucrecia? Pero continuó exhibiéndose 
como no lo había hecho antes para nadie, ni para don Rigoberto, paseándose de un lado a 
otro del, cuarto de baño, desnuda, mientras se escobillaba los cabellos, se lavaba los dientes 
y se echaba colonia con el vaporizador. Mientras protagonizaba ese improvisado 

espectáculo, tenía el pálpito de que aquello que hacía era también una sutil manera de 
escarmentar al precoz libertino agazapado en la noche de allá arriba, con imágenes de una 
intimidad que harían trizas de una vez por todas esa inocencia que le servía de coartada 
para sus audacias. 
  Cuando se metió a la cama, todavía temblaba. Estuvo mucho rato sin dormir, 
añorando a Rigoberto. Se sentía disgustada con lo que había hecho, detestaba al niño con 

todas sus fuerzas y se empeñaba en no adivinar lo que significaban aquellas embestidas de 
calor que, de tanto en tanto, le electrizaban los pezones. ¿Qué te ha pasado, mujer? No se 
reconocía. ¿Serían los cuarenta años? ¿O un efecto de esas fantasías y extravagancias 
nocturnas de su marido? No, la culpa era toda de Alfonsito. «Ese niño me está 
corrompiendo», pensó, desconcertada. 
  Cuando, por fin, pudo dormirse, tuvo un sueño voluptuoso que parecía animar uno 

de esos grabados de la secreta colección de don Rigoberto que él y ella solían contemplar y 
comentar juntos en las noches buscando inspiración para su amor. 
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  Ésa, la de la izquierda, soy yo, Diana Lucrecia. Sí, yo, la diosa del roble y de los 
bosques, de la fertilidad y de los partos, la diosa de la caza. Los griegos me llaman 
Artemisa. Estoy emparentada con la Luna y Apolo es mi hermano. Entre mis adoradores 
abundan las mujeres y los plebeyos. 
  Hay templos en mi honor desparramados por todas las selvas del Imperio. A mi 

derecha, inclinada, mirándome el pie, está Justiniana, tiniana, mi favorita. Acabamos de 
bañarnos y vamos a hacer el amor. 
  La liebre, las perdices y faisanes los cacé este amanecer, con las flechas que, 
retiradas de las presas y limpiadas por Justiniana, han vuelto a su aljaba. Los sabuesos 
son decorativos; rara vez me sirvo de ellos cuando salgo de cacería. Nunca, en todo caso, 
para cobrar piezas delicadas como las de hoy porque sus fauces las majan hasta volverlas 

incomestibles. Esta noche nos comeremos estos animales de carne tierna y sabrosa, 
sazonados con especias exóticas y bebiendo el vino de Capua hasta caer rendidas. Yo sé 
gozar. Es una aptitud que he ido perfeccionando sin descanso, a lo largo del tiempo y de la 
historia, y afirmo sin arrogancia que he alcanzado en este dominio la sabiduría. Quiero 
decir: el arte de libar el néctar del placer de todos los frutos —aun los podridos— de la 
vida. 

  El personaje principal no está en el cuadro. Mejor dicho, no se le ve. Anda por allí 
detrás, oculto en la arboleda, espiándonos. Con sus bellos ojos color de amanecer 
meridional muy abiertos y la redonda faz acalorada por el ansia, allí estará, acuclillado y 
en trance, adorándome. Con sus bucles rubios enredados en la enramada y su pequeño 
miembro de tez pálida enhiesto como un pendón, sorbiéndonos y devorándonos con su 
fantasía de infante puro, allí estará. Saberlo nos regocija y añade malicia a nuestros 

juegos. No es dios ni animalillo, sino de especie humana. Cuida cabras y toca el pífano. Lo 
llaman Foncín. Justiniana lo descubrió, en los idus de agosto, cuando yo seguía la huella 
de un ciervo por el bosque. El pastorcillo me iba siguiendo, embobado, tropezándose, sin 
apartar los ojos de mí ni un instante. Mi favorita dice que cuando me vio, empinada —un 
rayo de sol encendiendo mis cabellos y enfureciendo mis pupilas, todos los músculos de mi 
cuerpo tirantes para disparar la flecha— el chiquillo rompió a llorar. Ella se acercó a 

consolarlo y entonces advirtió que el niño lloraba de felicidad. 
  «No sé qué me pasa», le confesó, sus mejillas arrasadas por las lágrimas, «pero 
cada vez que la señora aparece en el bosque las hojas de los árboles se vuelven luceros y 
todas las flores se ponen a cantar. Un espíritu ardiente se mete dentro de mí y caldea mi 
sangre. La veo y es como si, quieto en el suelo, me volviera pájaro y echara a volar». 
  «La forma de tu cuerpo ha inspirado, precozmente, a sus pocos años el lenguaje del 
amor», filosofó Justiniana, después de referirme el episodio. «Tu belleza lo embelesa, 

como el cascabel al colibrí. Compadécete de él, Diana Lucrecia. ¿Por qué no jugamos con 
el niño pastor? Divirtiéndolo, también nos divertiremos nosotras». 
  Así ha sido. Gozadora innata, igual que yo y, acaso, más que yo, Justiniana nunca 



se equivoca en asuntos que conciernen al placer. Es lo que más me gusta de ella, más aún 

que sus caderas frondosas o el sedoso vello de su pubis de cosquilleo tan grato al paladar: 
su fantasía rápida y su instinto certero para reconocer, entre los tumultos de este mundo, 
las fuentes del entretenimiento y el placer. 
  Desde entonces jugamos con él y, aunque ha pasado bastante tiempo, el juego es 
tan ameno que no nos aburre. Cada día nos distrae más que el anterior, añadiendo 
novedad y buen humor a la existencia. 

  A sus encantos físicos, de diosecillo viril, Foncín suma también el espiritual de la 
timidez. Los dos o tres intentos que he hecho de acercarme a él para hablarle han sido 
vanos. Palidece y, cervatillo arisco, echa a correr hasta desdibujarse en el ramaje como 
por arte de nigromancia. A Justiniana le ha murmurado que la sola idea, ya no de tocarme, 
sino de estar cerca de mí, de que lo mire a los ojos y le hable, lo aturde y aniquila. «Una 
señora así es intocable», le ha dicho. «Sé que si me acerco a ella, su belleza me quemará 

como a la mariposa el sol de Libia». 
  Por eso jugamos nuestros juegos a escondidas. Cada vez uno distinto, simulacro 
que se parece a aquellos números de teatro en que los dioses y los hombres se mezclan 
para sufrir y entrematarse que gustan tanto a los griegos, esos sentimentales. Justiniana, 
fingiendo ser su cómplice y no la mía —en verdad, la astuta lo es de ambos y sobre todo de 
sí misma—, instala al pastorcillo en un roquedal, junto a la gruta donde pasaré la noche. Y 

entonces, a la luz de la fogata de lenguas rojizas, me desnuda y unta mi cuerpo con la miel 
de las dulces abejas de Sicilia. Es una receta lacedemonia para conservar el cuerpo terso y 
lustroso y que, además, excita. Mientras ella se agazapa sobre mí, frota mis miembros, los 
mueve y los expone a la curiosidad de mi casto admirador, yo entrecierro los ojos. A la vez 
que desciendo por el túnel de la sensación y vibro en pequeños espasmos deleitosos, 
adivino a Foncín. Más: lo veo, lo huelo, lo acariño, lo aprieto y lo desaparezco dentro de 

mí, sin necesidad de tocarlo. Aumenta mi éxtasis saber que mientras gozo bajo las 
diligentes manos de mi favorita, él goza también, a mi compás, conmigo. Su cuerpecito 
inocente, abrillantado de sudor mientras me mira y se solaza mirándome, pone una nota de 
ternura que matiza y endulza mi placer. 
  Así, escondido de mí por Justiniana entre las frondas del bosque, el pequeño pastor 
me ha visto dormir y despertarme, lanzar la jabalina y el dardo, vestirme y desvestirme. 

Me ha visto acuclillarme sobre dos piedras y orinar mi orina rubia en un arroyuelo 
transparente en el que, aguas abajo, él se precipitará luego a beber. Me ha visto decapitar 
gansos y desventrar palomas para ofrecer su sangre a los dioses y averiguar en sus 
vísceras las incógnitas del porvenir. Me ha visto acariciarme y saciarme yo misma y 
acariciar y saciar a mi favorita, y nos ha visto a Justiniana y a mí, sumergidas en la 
corriente, bebiendo el agua cristalina de la cascada cada una en la boca de la otra, 

saboreando nuestras salivas, nuestros jugos y nuestro sudor. No hay ejercicio o función, 
desenfreno y ritual del cuerpo o del alma que no hayamos representado para él, 
privilegiado propietario de nuestra intimidad desde sus escondrijos itinerantes. Él es 
nuestro bufón; pero también es nuestro dueño. Nos sirve y lo servimos. Sin habernos 
tocado ni cruzado palabra, nos hemos hecho gozar innumerables veces y no es injusto 
decir que, pese al insalvable abismo que nuestras distintas naturalezas y edades abren 
entre él y yo, estamos más unidos que la más apasionada pareja de amantes. 

  Ahora, en este mismo instante, Justiniana y yo vamos a actuar para él y Foncín, 
simplemente permaneciendo allí, detrás, entre el muro de piedra y la arboleda, actuará 
también para nosotras. 



  En breve, esta eterna inmovilidad se animará y será tiempo, historia. Ladrarán los 

sabuesos, trinará el bosque, el agua del río discurrirá cantando entre la grava y los juncos 
y las coposas nubes viajarán hacia el Oriente, impulsadas por el mismo vientecillo 
juguetón que removerá los rizos alegres de mi favorita. Ella se moverá, se inclinará y su 
boquita de labios bermejos besará mi pie y chupará cada uno de mis dedos como se chupa 
la lima y el limón en las calenturientas tardes del estío. Pronto estaremos entreveradas, 
retozando en la seda sibilante de la manta azul, absortas en la embriaguez de la que brota 

la vida. A nuestro alrededor, los sabuesos merodearán echándonos el vaho de sus fauces 
ansiosas y acaso nos lamerán, excitados. El bosque nos oirá suspirar, desmayándonos, y, 
de repente, gritar heridas de muerte. Un instante después nos escuchará reír y chacotear. Y 
nos verá irnos adormeciendo en un sueño apacible todavía sin desenredarnos. 
  Es muy posible entonces que, al vernos prisioneras del dios Hipnos, tomando 
infinitas precauciones para no recordarnos con el tenue rumor de sus pisadas, el testigo de 

nuestros disfuerzos abandone su refugio y venga a contemplarnos desde la orilla de la 
manta azul. 
  Allí estará él y ahí nosotras, inmóviles otra vez, en otro instante eterno. Foncín, 
lívida la frente y las mejillas sonrosadas, sus ojos abiertos con asombro y gratitud, un 
hilillo de saliva colgando de su boca tierna. Nosotras, mezcladas y perfectas, respirando a 
la par, con la expresión colmada de las que saben ser felices. Allí estaremos los tres, 

quietos, pacientes, esperando al artista del futuro que, azuzado por el deseo, nos aprisione 
en sueños y, llevándonos a la tela con su pincel, crea que nos inventa. 
  
  



 LAS ABLUCIONES DE DON RIGOBERTO 

 

 
  



   

 
   
 
   
 
   

 
  Don Rigoberto entró al cuarto de baño, corrió el pestillo y suspiró. Instantáneamente 
se apoderó de él una sensación placentera y gratificante, de alivio y expectación: en esta 
solitaria media hora sería feliz. Lo era cada noche, algunas veces más, otras menos, pero el 
puntilloso ritual que había ido perfeccionando a lo largo de años, como un artista que pule y 
remacha su obra maestra, nunca dejaba de operar el milagroso efecto: descansarlo, 

reconciliarlo con sus semejantes, rejuvenecerlo, animarlo. Cada vez salía del cuarto de baño 
con la sensación de que, a pesar de todo, la vida valía la pena de vivirse. Por eso, no había 
dejado de celebrarlo jamás, desde que —¿hacía cuánto de esto?— tuvo la ocurrencia de ir 
transformando lo que para el común de los mortales era una rutina que ejecutaban con 
inconsciencia de máquinas —cepillarse los dientes, enjuagarse, etcétera— en un quehacer 
refinado que, aunque fuera por un tiempo fugaz, hacía de él un ser perfecto. 

  De joven había sido militante entusiasta de Acción Católica y soñado con cambiar 
el mundo. Pronto comprendió que, como todos los ideales colectivos, aquél era un sueño 
imposible, condenado al fracaso. Su espíritu práctico lo indujo a no malgastar el tiempo 
librando batallas que tarde o temprano iba a perder. Entonces, conjeturó que el ideal de 
perfección acaso era posible para el individuo aislado, constreñido a una esfera limitada en 
el espacio (el aseo o santidad corporal, por ejemplo, o la práctica erótica) y en el tiempo 

(las abluciones y esparcimientos nocturnos de antes de dormir). 
  Se quitó la bata, la colgó detrás de la puerta y, desnudo, sólo con las zapatillas 
puestas, fue a sentarse en el excusado, al que separaba del resto del baño un biombo 
laqueado con unas figurillas danzantes de color celeste. Su estómago era un reloj suizo: 
disciplinado y puntual se vaciaba siempre a estas horas, totalmente y sin esfuerzo, como 
dichoso de desembarazarse de las pólizas y rémoras del día. Desde que, en la más secreta 

decisión de su vida —tanto que probablemente ni Lucrecia llegaría a conocerla a 
cabalidad— decidió, por un breve fragmento de cada jornada, ser perfecto, y elaboró esta 
ceremonia, no había vuelto a experimentar los asfixiantes estreñimientos ni las 
desmoralizadoras diarreas. 
  Don Rigoberto entrecerró los ojos y pujó, débilmente. No hacía falta más: sintió al 
instante el cosquilleo bienhechor en el recto y la sensación de que, allí adentro, en las 

oquedades del bajo vientre, algo sumiso se disponía a partir y enrumbaba ya por aquella 
puerta de salida que, para facilitarle el paso, se ensanchaba. Por su parte, el ano había 
empezado a dilatarse, con antelación, preparándose a rematar la expulsión del expulsado, 
para luego cerrarse y enfurruñarse, con sus mil arruguitas, como burlándose: «Te fuiste, 
cachafaz, y nunca más volverás». 
  Don Rigoberto sonrió, contento. «Cagar, defecar, excretar, ¿sinónimos de gozar?», 
pensó. Sí, por qué no. A condición de hacerlo despacio y concentrado, degustando la tarea, 

sin el menor apresuramiento, demorándose, imprimiendo a los músculos del intestino un 
estremecimiento suave y sostenido. No había que ir empujando sino guiando, 
acompañando, escoltando graciosamente el desliz de los óbolos hacia la puerta de salida. 



Don Rigoberto volvió a suspirar, los cinco sentidos absortos en lo que ocurría dentro de su 

cuerpo. Casi podía ver el espectáculo: aquellas expansiones y retracciones, esos jugos y 
masas en acción, todos ellos en la tibia tiniebla corporal y en un silencio que de cuando en 
cuando interrumpían asordinadas gárgaras o el alegre vientecillo de un cuesco. Oyó, por 
fin, el discreto chapaleo con que el primer óbolo desinvitado de sus entrañas se sumergía 
—¿flotaba, se hundía?— en el agua del fondo de la taza. Caerían tres o cuatro más. Ocho 
era su marca olímpica, resultado de algún almuerzo exagerado, con homicidas mezclas de 

grasas, harinas, almidones y féculas rociadas de vinos y alcoholes. Habitualmente 
desalojaba cinco óbolos; partido el quinto, luego de unos segundos de espera para dar a 
músculos, intestinos, ano, recto, el tiempo debido a fin de que recobraran sus posiciones 
ortodoxas, lo invadía ese íntimo regocijo del deber cumplido y la meta alcanzada, la misma 
sensación de limpieza espiritual que lo poseía de niño, en el colegio de La Recoleta, 
después de confesar sus pecados y cumplir la penitencia que le imponía el padre confesor. 

  «Pero limpiar el vientre es mucho menos incierto que limpiar el alma», pensó. Su 
estómago estaba limpio ahora, no cabía duda. Entreabrió las piernas, agachó la cabeza y 
espió: esos volúmenes cilíndricos y parduzcos, semiahogados en la taza de loza verde, lo 
probaban. ¿Qué confesado podía, como él ahora, ver y (si lo deseaba) palpar las 
inmundicias pestilentes que el arrepentimiento, la confesión, la penitencia y la misericordia 
de Dios retiraban del alma? Cuando era creyente practicante —ahora sólo era lo primero— 

nunca lo abandonó la sospecha de que, pese a la confesión, no importa cuán prolija fuera, 
algo de suciedad quedaba colado a las paredes del alma, algunas manchitas rebeldes y 
tenaces que la penitencia no conseguía deshacer. 
  Era, por lo demás, una sensación que tenía a veces, aunque más menguada y sin 
angustia, desde que leyó en una revista cómo purificaban sus intestinos los jóvenes 
novicios de un monasterio budista en la India. La operación constaba de tres ejercicios 

gimnásticos, una cuerda y un bacín para las deposiciones. Tenía la simplicidad y claridad 
de los objetos y los actos perfectos, como el círculo y el coito. El autor del texto, un 
profesor belga de yoga, había practicado con ellos durante cuarenta días para dominar la 
técnica. La descripción de los tres ejercicios mediante los cuales los novicios precipitaban 
la evacuación no era, sin embargo, lo bastante clara como para figurársela de manera 
integral e imitarla. El profesor de yoga aseguraba que mediante aquellas tres flexiones, 

torsiones y giros el estómago desleía todas las impurezas y sobrantes de la dieta 
(vegetariana) a que estaban sometidos los novicios. Cumplida esa primera etapa de 
purificación de los vientres, los jóvenes —con cierta melancolía, don Rigoberto imaginó 
sus cráneos rapados y sus austeros cuerpecillos cubiertos por una túnica color azafrán o 
acaso nieve— procedían a asumir la postura adecuada: blandos, ladeados, las piernas 
ligeramente separadas y la planta de los pies bien asentada en el suelo para no moverse un 

solo milímetro mientras su cuerpo —ofidio que deglute lentamente el interminable 
gusanillo— absorbía, por contracciones peristálticas, aquella cuerda que, plegándose y 
desplegándose y avanzando calmosa e inexorablemente por el húmedo laberinto intestinal, 
empujaría de manera irresistible todas aquellas sobras, remanentes, adherencias, minucias y 
excrecencias que los óbolos emigrantes dejaban atrás. 
  «Se purifican como quien baquetea un fusil», pensó, una vez más lleno de envidia. 
Imaginó la cabecita sucia del cordel retornando al mundo por el quevedesco ojillo del 

trasero, después de haber recorrido y limpiado todas esas interioridades tortuosas y oscuras, 
y lo vio salir y caer en el bacín como una serpentina ajada. Allí quedaría, inservible, con las 
últimas impurezas que desalojó su presencia, pronto para la pira. ¡Qué bien debían sentirse 



aquellos jóvenes! ¡Qué ligeros! ¡Qué impolutos! Nunca podría imitarlos, en aquella 

experiencia por lo menos. 
  Pero don Rigoberto estaba seguro de que, si ellos lo rezagaban en la técnica de 
esterilizar los intestinos, en todo lo demás su ritual del aseo era infinitamente más 
escrupuloso y técnico que el de aquellos exóticos. 
  Dio un pujo final, discreto e insonoro, por si tal vez. ¿Sería cierta aquella anécdota 
según la cual el erudito bibliógrafo don Marcelino Menéndez y Pelayo, que padecía de 

constipación crónica, pasó buena parte de su vida, en su casa de Santander, sentado en el 
excusado, pujando? A don Rigoberto le habían asegurado que en la casa-museo del célebre 
historiador, poeta y crítico, el turista podía contemplar el escritorio portátil que aquél se 
mandó construir para no interrumpir sus investigaciones y caligrafías mientras luchaba 
contra el avaro vientre empeñado en no desprenderse de la mugre fecal depositada allí por 
los copiosos y recios yantares españoles. A don Rigoberto lo emocionaba imaginarse al 

robusto intelectual, de frente tan despejada y creencias religiosas tan firmes, encogido en su 
inodoro particular, arropado tal vez con una gruesa manta a cuadros sobre las rodillas para 
resistir el helado fresco de la montaña, pujando y pujando a lo largo de las horas, a la vez 
que, impertérrito, proseguía escarbando los viejos infolios y los polvorientos incunables de 
la historia de España en pos de heterodoxias, impiedades, cismas, blasfemias y 
extravagancias doctrinales que catalogar. 

  Se limpió con cuatro cuadradillos doblados de papel higiénico e hizo correr el agua. 
Fue a sentarse al bidé, lo llenó con agua tibia y muy minuciosamente se jabonó el ano, el 
falo, los testículos, el pubis, la entrepierna y las nalgas. Luego se enjuagó y se secó con una 
toalla limpia. 
  Hoy era martes, día de pies. Tenía la semana distribuida en órganos y miembros: 
lunes, manos; miércoles, orejas; jueves, nariz; viernes, cabellos; sábado ojos y, domingo, 

piel. Era el elemento variable del nocturno ritual, lo que le confería un aire cambiante y 
reformista. Concentrarse cada noche en una región de su cuerpo le permitía cumplir más 
obsequiosamente con su aseo y preservación; y, asimismo, conocerla y quererla más. 
Dueño cada órgano y sector por un día de sus afanes, quedaba garantizada la perfecta 
equidad en el cuidado del conjunto: no había favoritismos, postergaciones, nada de odiosas 
jerarquías en el trato y consideración de la parte y del todo. Pensó: «Mi cuerpo es aquel 

imposible: la sociedad igualitaria». 
  Llenó el lavador de agua tibia y, sentado en la tapa del excusado, remojó sus pies un 
buen rato para que sus talones, plantas, dedos, tobillos y empeines se deshincharan y 
ablandaran. No tenía juanetes ni pies planos, aunque, sí, el empeine excesivamente 
levantado. ¡Bah!, era una deformación menor, imperceptible para quien no los sometiera a 
un examen clínico. En cuanto a tamaño, proporción, forma de dedos y uñas, nomenclatura y 

orografía de los huesos, todo parecía pasablemente normal. El peligro eran las durezas y los 
callos que, de vez en cuando, intentaban afearlos. Pero él sabía cortar el mal de raíz, 
siempre a tiempo. 
 
  Tenía la piedra pómez preparada. Comenzó por el izquierdo. Allí, en el borde del 
talón, donde el roce con el zapato era mayor ya había comenzado a insinuarse una forma 
adventicia, callosa, que a la yema de los dedos hacía el efecto de una pared sin enlucir. 

Pasando y repasando sobre ella la piedra pómez la fue reduciendo hasta desaparecerla. Con 
alegría, sintió de nuevo que aquel borde había recobrado el pulimento y la tersura del 
contorno. Aunque sus dedos no detectaron otra dureza ni callo en ciernes, previsoramente 



cepilló con la piedra pómez las dos plantas y los empeines y hasta los diez dedos de los 

pies. 
  Después, con la tijera y la lima ya preparadas, se dispuso a cortarse las uñas y a 
limarlas, placer gratísimo. Allí, el peligro que se trataba de conjurar era el uñero. Él tenía 
un método infalible, resultado de su paciente observación y de su imaginación práctica: 
cortar la uña en forma de medialuna, dejando a los extremos dos cuernecillos intactos que, 
gracias a su forma, sobresaldrían de la carne sin incrustarse nunca en ella. Estas uñas 

sarracenas, por lo demás, podían, gracias a su conformación selenita en cuarto menguante, 
limpiarse mejor: la punta de la lima penetraba fácilmente en esa suerte de trinchera o 
alvéolo entre la uña y la carne donde podía acumularse el polvo, apelmazarse el sudor, 
refugiarse alguna escoria. Cuando terminó de recortar, limpiarse y limarse las uñas, escarbó 
las cutículas con prolijidad hasta dejarlas indemnes de esas presencias misteriosas, 
blanquecinas, cristalizadas en aquellos repliegues pedestres a causa de los roces, la falta de 

ventilación y el sudor. 
  Terminada su tarea, contempló y palpó sus pies con afectuosa satisfacción. Arrojó al 
excusado las cutículas y suciedades que había recogido en un pedazo de papel higiénico y 
tiró de la cadena. Después, se jabonó y enjuagó los pies con mucho esmero. Y luego de 
secárselos, los espolvoreó con un talco semi invisible que despedía un olor leve y viril, a 
heliotropo de amanecer. 

  Le restaba aún completar las tareas invariables del rito: boca y axilas. Aunque se 
concentraba en ellas con sus cinco sentidos, tomándose todo el tiempo debido para asegurar 
el éxito de la operación, dominaba de tal modo el ritual que su atención podía escindirse y 
parcialmente consagrarse, también, a un principio de estética, uno distinto cada día de la 
semana, uno extraído de aquel manual, tabla o mandamientos elaborados por él mismo, 
también secretamente, en estos enclaves nocturnos que, bajo la coartada del aseo, 

constituían su religión particular y su personal manera de materializar la utopía. 
  Mientras disponía sobre la plancha de mármol ocre, veteado de blanco, los 
ingredientes del ofertorio bucal —vaso lleno de agua, hilo dental, pasta dentífrica, 
escobilla— eligió uno de los postulados de los que estaba más seguro, un principio sobre el 
que, una vez formulado, no había dudado jamás: «Todo lo que brilla es feo y, 
principalmente, los hombres brillantes». Se llenó la boca con un trago de agua y se la 

enjuagó vigorosamente, viendo en el espejo cómo se hinchaban sus carrillos, mientras él 
seguía enjuagándose para desprender los residuos más sueltos, aposentados en las encías o 
colgando superficialmente entre los dientes. «Hay ciudades brillantes, cuadros y poemas 
brillantes, fiestas, paisajes, negocios y disertaciones brillantes», pensó. Debían ser evitados 
como la moneda feble aunque esté impresa con muchos colorines o esas bebidas tropicales 
para turistas, adornadas con frutas y banderines y azucaradas al jarabe. 

  Ya tenía, sujeto entre el pulgar y el índice de cada mano, un pedazo de veinte 
centímetros de hilo dental. Comenzó como siempre por las piezas superiores, de derecha a 
izquierda y luego de izquierda a derecha, teniendo a los incisivos como punto de arranque. 
Introducía el hilo en el angosto intersticio y levantaba con él los bordes de la encía, que era 
donde se incrustaban siempre las odiosas miguitas de pan, las hebrillas de carne, los 
filamentos vegetales, las fibras y hollejos de la fruta. Con exaltación infantil veía asomar a 
esas presencias espurias, erradicadas por el hilo y sus diestras acrobacias. Los escupía al 

lavador y los veía escurrirse y desaparecer en el desagüe, arrastrados en el remolino 
formado por la pequeña tromba de agua vertida por el caño. Mientras, pensaba: «Hay 
cabelleras brillantes que coronan cerebros opacos o los vuelven así. La palabra más fea del 



castellano es brillantina». Al terminar de escarbar la hilera superior se enjuagó de nuevo la 

boca y limpió el hilo en el chorro del caño. Luego, con el mismo brío e idéntico 
profesionalismo emprendió la limpieza de los dientes y muelas del piso inferior. «Hay 
conversaciones brillantes, músicas brillantes, enfermedades brillantes como la alergia al 
polen, la gota, las depresiones y el stress. Hay, por supuesto, brillantes brillantes». Se 
enjuagó una vez más y arrojó el pedazo de hilo dental al cesto de la basura.  
  Ahora sí podía cepillarse los dientes con pasta dentífrica. Lo hizo, moviendo la 

escobilla de arriba abajo, despacio y presionando a fin de que las cerdas —naturales, nunca 
de plástico— penetraran en la intimidad de aquellas ranuras óseas en busca de los residuos 
de comida que habían sobrevivido a la labor de zapa del hilo dental. Cepilló primero la cara 
posterior y después la anterior. Cuando se enjuagó por última vez, sintió en su boca esa 
agradable sensación a menta y limón, tan refrescante y juvenil, como si de pronto en 
aquella cavidad enmarcada por las encías y el paladar alguien hubiera accionado un 

ventilador, encendido el aire acondicionado y sus dientes y muelas hubieran dejado de ser 
esos huesos duros e insensibles y se hubieran impregnado de una sensibilidad de labios. 
«Mis dientes brillan», pensó, con cierta angustia. «Bueno, puede ser tal vez la excepción 
que confirma la regla». «Hay», pensó, «plantas brillantes como la rosa. Y animales 
brillantes como el gato de Angora». 
  Súbitamente imaginó a doña Lucrecia desnuda, jugueteando con una docena de 

gatitos de Angora que se frotaban contra todos los recodos de su hermoso cuerpo, 
maullando, y, temeroso de experimentar una prematura erección, se apresuró a lavarse las 
axilas. Lo hacía varias veces al día: en la mañana, al ducharse, y, en el cuarto de baño de la 
compañía de seguros, al mediodía, antes de salir a almorzar. Pero era sólo ahora, en el rito 
de las noches, cuando lo hacía a conciencia y disfrutando, ni más ni menos que si se tratase 
de un placer prohibido. Se enjuagó primero los dos sobacos con agua tibia y también los 

brazos, friccionándolos con fuerza para activar la circulación. Luego, llenó el lavador de 
agua caliente en la que deslió un poco de jabón perfumado hasta ver la líquida superficie 
alborotarse de espuma. Hundió cada uno de los brazos en la acariciadora temperatura y se 
restregó los sobacos con paciencia y cariño, desenredando y enredando sus guedejas pardas 
en el agua jabonosa. Mientras, su menté proseguía: «Hay perfumes brillantes como el de la 
rosa y el alcanfor». Finalmente se secó y engalanó sus axilas con una colonia de aliento 

muy ligero, que sugería el olor de la piel mojada por el mar o el de una brisa marina que 
hubiera pasado, contaminándose, por invernaderos de flores. 
  «Soy perfecto», pensó, mirándose en el espejo, oliéndose. No había en su 
pensamiento ni pizca de vanidad. Este cuidado tan laborioso de su cuerpo no tenía por 
objeto volverlo más apuesto o menos feo, coqueterías que de algún modo rendían culto 
—las más de las veces inconscientemente— al desdeñado ideal gregario —¿no se era 

siempre «hermoso» para los demás?—, sino hacerle sentir que, de este modo, atajaba en 
algo la cruenta zapa del tiempo, que así contenía o demoraba el fatídico deterioro impuesto 
por la ruin Naturaleza a lo existente. La sensación de librar este combate hacía bien a su 
alma. Pero, además, desde que se había casado, y sin que Lucrecia lo supiera, también 
combatía contra la decadencia de su cuerpo en nombre de su esposa. «Como el Amadís por 
Oriana», pensó. Pensó: «Por ti y para ti, mi amor». 
  La perspectiva de, una vez que apagase la luz y saliera del cuarto de baño, encontrar 

en el lecho a su mujer, esperándolo en una semimodorra sensual, todas sus turgencias 
alertas y prontas a ser despertadas por sus caricias, lo escarapeló de la cabeza a los pies. 
«Has cumplido cuarenta y nunca has sido más bella», murmuró, avanzando hacia la puerta. 



«Te amo, Lucrecia». 

  Un segundo antes de que el cuarto de baño quedara a oscuras, advirtió en uno de los 
espejos del tocador que sus emociones y devaneos habían trocado ya su humanidad en una 
silueta beligerante, en un perfil que tenía algo del animal maravilloso de las mitologías 
medievales: el unicornio. 
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  Tiziano Vecellio, Venus con el Amor y la Música (c. 1548), oleo sobre tela, Museo 

del Prado, Madrid. 
 

   
 
  
  



    

 
 
   
 
   
 

   
 
  Ella es Venus, la italiana, la hija de Júpiter, la hermana de Afrodita la griega. El  
tañedor del órgano le da lecciones de música. Yo me llamo Amor. Pequeñín, blando, 
rosáceo y alado, tengo mil años de edad y soy casto como una libélula. El ciervo, el pavo 
real y el venado que se divisan por la ventana están tan vivos como la pareja de amantes 

enlazados que pasean a la sombra de los árboles de la alameda. En cambio, el sátiro de la 
fuente en cuya testa surte agua cristalina de una jofaina de alabastro, no lo está: es un 
pedazo de mármol toscano que un hábil artista venido del sur de Francia modeló. 
  También nosotros tres estamos vivos y despiertos como el arroyo que baja de la 
montaña cantando entre las piedras o como la algarabía de los loros que vendió a don 
Rigoberto, nuestro señor, un mercader del África. (Los cautivos animales se aburren ahora 

en una jaula del jardín). Ha comenzado el crepúsculo y pronto caerá la noche. Cuando ella 
llegue con sus andrajos plomizos, el órgano callará y yo y el profesor de música 
deberemos partir para que el dueño de todo lo que aquí se ve, entre a esta habitación a 
tomar posesión de su señora. Venus, para entonces, gracias a nuestra voluntad y buen 
oficio, estará pronta para recibirlo y entretenerlo como su fortuna y rango merecen. Es 
decir, con fuego de volcán, sensualidad de ofidio y engreimientos de gata de Angora. 

  El joven profesor y yo no estamos aquí disfrutando sino trabajando, aunque, es 
verdad, todo trabajo hecho con eficacia y convicción muda en placer. Nuestra tarea 
consiste en despertar la alegría corporal de la señora, avivando las cenizas de cada uno de 
sus cinco sentidos hasta volverlas llamarada y en poblar su rubia cabeza de sucias 
fantasías. Así le gusta a don Rigoberto que se la entreguemos: ardiente y ávida, todas sus 
prevenciones morales y religiosas suspendidas y su mente y su cuerpo sobrecargados de 

apetitos. Es una tarea grata pero no fácil; requiere paciencia, astucia y destreza en el arte 
de sintonizar la furia del instinto con la sutileza del espíritu y las ternuras del corazón. 
  La música reiterativa y eclesial del órgano crea la atmósfera propicia. 
Generalmente se piensa que el órgano, tan asociado a la misa y al cántico religioso, 
desensualiza y hasta desencarna al humilde mortal a quien sus ondas bañan. Craso error; 
en verdad, la música del órgano, con su languidez obsesionante y sus suaves maullidos no 

hace más que desconectar al cristiano del siglo y de la contingencia, aislando su espíritu 
de modo que pueda volcarse en algo exclusivo y distinto: Dios y la salvación, sí, en 
innumerables casos; pero, también, en muchos otros, el pecado, la perdición, la lujuria y 
demás truculentos sinónimos municipales de lo que expresa esta limpia palabra: el placer. 
  A la señora el tañido del órgano la aquieta y la recoge; una blanda inmovilidad 
parecida al éxtasis la embarga y ella entonces entrecierra los ojos para reconcentrarse 
más en la melodía que, a medida que la invade, aleja de su espíritu las preocupaciones y 

rencillas de la jornada y lo vacía de todo lo que no sea audición, sensación pura. Así es el 
comienzo. El profesor toca con agilidad y soltura, sin apresurarse, en un suave crescendo 
enervante, eligiendo ambiguas músicas que sigilosamente nos transportan a los austeros 



retiros disciplinados por san Bernardo, a las procesiones callejeras que se transforman de 

pronto en pagano carnaval, y, de allí, sin transición, al coro gregoriano de una abadía o a 
la misa cantada de una catedral con profusión de purpurados, y por fin al promiscuo baile 
de disfraces, en una mansión de las afueras. Corre el vino a raudales y hay trasiegos 
sospechosos en las glorietas del jardín. Una bella zagala, sentada en las rodillas de un 
vejete rijoso y barrigón, se quita de pronto el antifaz. ¿Y quién resulta ser? ¡Uno de los 
mocitos del establo! ¡O el bobo andrógino de la aldea con verga de hombre y ubres de 

mujer! 
  Mi señora va viendo estas imágenes porque yo se las describo en el oído, con 
vocecilla aviesa, al compás de la música. Mi sabiduría le traduce en formas, colores, 
figuras y acciones incitantes las notas del órgano cómplice. Eso es lo que ahora estoy 
haciendo, semiencaramado en su espalda, mi cremosa carita avanzada como un espigón 
por sobre su hombro: susurrándole fábulas pecaminosas. Ficciones que la distraen y hacen 

sonreír, ficciones que la sobresaltan y enardecen. 
  El profesor no puede dejar un solo instante de tañer el órgano: le va en ello la 
cabeza. Don Rigoberto lo ha prevenido: «Si aquellos fuelles dejan aunque sea un instante 
de soplar entenderé que cediste a la tentación de palpar. Entonces, te clavaré esta daga en 
el corazón y echaré tu cadáver a los sabuesos. Ahora sabremos qué es más fuerte en ti, 
doncel: si el deseo de mi hermosa o el apego a tu vida». Lo es el apego a su vida, por 

supuesto. 
  Pero, mientras pulsa las teclas, tiene derecho a mirar. Es un privilegio que lo honra 
y exalta, que lo hace sentirse monarca o dios. Lo aprovecha con fruición deleitosa. Sus 
miradas, por lo demás, facilitan y complementan mi tarea ya que, la señora, advirtiendo el 
fervor y la pleitesía que le rinden los ojos de aquella faz imberbe y presintiendo las febriles 
codicias que despiertan en ese adolescente sensible sus muelles formas blancas, no puede 

dejar de sentirse conmovida y presa de humores concupiscentes. 
  Sobre todo cuando el tañedor del órgano la mira allí donde la está mirando. ¿Qué 
encuentra o qué busca en ese venusino rincón el joven músico? ¿Qué tratan de perforar 
sus vírgenes pupilas? ¿Qué lo imanta de tal modo en ese triángulo de piel transparente, 
circulado por venillas azules como riachuelos, al que sombrea el depilado bosquecillo del 
pubis? Yo no sabría decirlo y creo que él tampoco. Pero algo hay allí que atrae sus ojos 

cada atardecer con el imperio de una fatalidad o la magia de un sortilegio. Algo como la 
adivinación de que al pie del soleado montecillo de Venus, en la tierna hendidura que 
protegen las torneadas columnas de los muslos de la señora, esponjosa, rojiza, húmeda 
con el rocío de su intimidad, discurre la fuente de la vida y del placer. Muy pronto, nuestro 
señor don Rigoberto se inclinará a beber en ella la ambrosía. El tañedor del órgano sabe 
que a él esa bebida le estará siempre vedada pues dentro de poco entrará al convento de 

los dominicos. Es un muchacho piadoso que desde la más tierna infancia sintió el llamado 
de Dios y al que nada ni nadie apartarán del sacerdocio. Aunque, según me lo ha 
confesado, estas veladas crepusculares lo hacen sudar hielo y pueblan sus sueños de 
demonios con tetas y nalgas de mujer, ellas no han debilitado su vocación religiosa. Antes 
bien: lo han convencido de la necesidad, a fin de salvar su alma y ayudar a otros a salvar 
la suya, de renunciar a las pompas y carnes de este mundo. Acaso mira con tanta 
obstinación el enrulado vergel de su ama sólo para probarse a sí mismo y mostrar a Dios 

que es capaz de resistir las tentaciones, incluida la más luciferina: el inmarcesible cuerpo 
de nuestra señora. 
  Ni ella ni yo tenemos esos problemas de conciencia y de moral. Yo porque soy un 



diosecillo pagano, y para colmo inexistente, nada más y nada menos que una imaginación 

de los humanos, y ella porque es una esposa obediente que se somete a estas veladas 
preparatorias de la noche conyugal por respeto a su esposo, quien las programa en sus 
mínimos detalles. Se trata, pues, de una dama dócil a la voluntad de su dueño, como debe 
serlo la esposa cristiana, de modo que, si hay pecado en estos ágapes sensuales, es de 
suponer que ennegrecerán únicamente el alma de quien, para su deleite personal, los 
concibe y los manda. 

  También el delicado y laborioso peinado de la señora, con sus bucles, 
ondulaciones, coquetas mechas sueltas, elevaciones y caídas, y sus adornos de perlas 
exóticas, es espectáculo orquestado por don Rigoberto. Él dio instrucciones precisas a los 
peluqueros y él pasa revista cada día, como un jefe a su mesnada, al ejército de alhajas del 
ajuar de la señora para elegir las que lucirán esa noche sobre sus cabellos, rodearán su 
garganta, penderán de sus translúcidas orejas y aprisionarán sus dedos y muñecas. «Tú no 

eres tú sino mi fantasía», dice ella que le susurra cuando la ama. «Hoy no serás Lucrecia 
sino Venus y hoy pasarás de peruana a italiana y de terrestre a diosa y símbolo». 
  Tal vez sea así, en las alambicadas quimeras de don Rigoberto. Pero ella sigue 
siendo real, concreta, viva como una rosa sin arrancar de la rama o una avecilla que 
canta. ¿No es una mujer hermosa? Sí, hermosísima. Sobre todo, en este instante, cuando 
sus instintos han empezado a despertar, recordados por la sabia alquimia de las notas 

alargadas del órgano, las trémulas miradas del músico y las ardientes corrupciones que le 
destilo en el oído. Mi mano izquierda siente, allí sobre su pecho, cómo su piel se ha ido 
tensando y calentando. Su sangré empieza a hervir. Éste es el momento en que ella alcanza 
la plenitud, o (para decirlo cultamente) aquello que los filósofos llaman absoluto y los 
alquimistas transubstancia. 
  La palabra que cifra mejor su cuerpo es: turgente. Azuzada por mis salaces 

ficciones, todo en ella se vuelve curva y prominencia, sinuosa elevación, blandura al 
temple. Ésa es la consistencia que el buen gastador debería preferir para su compañera a 
la hora del amor: tierna abundancia que parece a punto de derramarse pero que se 
mantiene firme, suelta, elástica como la fruta madura y la pasta recién amasada, esa tierna 
textura que los italianos llaman morbidezza, palabra que hasta aplicada al pan suena 
lasciva. 

  Ahora que ya está incendiada por dentro, su cabecita fosforeciendo de lúbricas 
imágenes, yo escalaré su espalda y me revolcaré sobre la satinada geografía de su cuerpo, 
haciéndole cosquillas con mis alas en las zonas propicias, y retozaré como un cachorrillo 
feliz en la tibia almohada de su vientre. 
  Esos disfuerzos míos la hacen reír y encandilan su cuerpo hasta volverlo brasa. Ya 
mi memoria está oyendo su risa que vendrá, una risa que apaga los gemidos del órgano y 

cubre de líquida saliva los labios del joven profesor. Cuando ella ríe sus pezones se 
endurecen y empinan como si una invisible boca mamara de ellos, y los músculos de su 
estómago vibran bajo la tersa piel olorosa a vainilla sugiriendo el rico tesoro de tibiezas y 
sudores de su intimidad. En ese momento mi respingarla nariz puede oler el aroma a 
quesillo rancio de sus jugos secretos. El perfume de esa supuración de amor enloquece a 
don Rigoberto, quien —ella me lo ha contado—, de hinojos, como el que ora, lo absorbe y 
se impregna de él hasta embriagarse de dicha. Es, asegura, mejor afrodisíaco que todos 

los elixires de inmundas mezclas que andan vendiendo a los amantes los brujos y las 
celestinas de esta ciudad. «Mientras huelas así, seré tu esclavo», dice ella que él le dice, 
con la lengua floja de los ebrios de amor. 



  Pronto se abrirá la puerta y escucharemos el quedo susurro de las pisadas en la 

alfombra de don Rigoberto. Pronto lo veremos asomarse a la vera de este lecho a 
comprobar si hemos sido capaces, yo y el profesor, de acercar la rastrera realidad a los 
oropeles de su fantasía. Oyendo la risa de la señora, viéndola, respirándola, comprenderá 
que algo de eso ha ocurrido. Hará entonces un casi imperceptible ademán de aprobación, 
que será para nosotros la orden de partida. 
  El órgano enmudecerá; con una profunda venia, el profesor hará mutis por el patio 

de los naranjos y yo saltaré por la ventana y me alejaré volatineando rumbo a la noche 
fragante del campo. 
  En la alcoba quedarán ellos dos y el rumor de su tierna contienda. 
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  Justiniana tenía los ojos como platos y no dejaba de accionar. Sus manos parecían 
aspas: 
  —¡El niño Alfonso dice que se va a matar! ¡Porque usted ya no lo quiere, dice! 
—pestañeaba, aterrada—. Está escribiéndole una carta de despedida, señora. 
  —¿Es éste otro de esos disparates que…? —balbuceó doña Lucrecia, mirándola por 

el espejo del tocador—. ¿Tienes pajaritos en la cabeza, no? 
  Pero la cara de la mucama no era de bromas y doña Lucrecia, que estaba 
depilándose las cejas, dejó caer la pinza al suelo y sin preguntar más echó a correr escaleras 
abajo, seguida por Justiniana. La puerta del niño estaba cerrada con llave. La madrastra 
tocó con los nudillos: «Alfonso, Alfonsito». No hubo respuesta ni se oyó ruido adentro. 
  —¡Foncho! ¡Fonchito! —insistió doña Lucrecia, tocando de nuevo. Sentía que la 

espalda se le helaba—. ¡Ábreme! ¿Estás bien? ¿Por qué no contestas? ¡Alfonso! 
  La llave giró en la cerradura, chirriando, pero la puerta no se abrió. Doña Lucrecia 
tragó una bocanada de aire. El suelo era otra vez sólido bajo sus pies, el mundo se 
reordenaba después de haber sido un resbaladizo tumulto. 
  —Déjame sola con él —ordenó a Justiniana. 
  Entró en el cuarto, cerrando la puerta a su espalda. Hacía esfuerzos por reprimir la 

indignación que iba ganándola, ahora que había pasado el susto. 
  El niño, todavía con la camisa y el pantalón del uniforme de colegio, estaba sentado 
en su mesa de trabajo, la cabeza baja. La alzó y la miró, inmóvil y triste, más bello que 
nunca. A pesar de que aún entraba luz por la ventana, tenía encendida la lamparilla y en el 
dorado redondel que caía sobre el secante verdoso doña Lucrecia divisó una carta a medio 
hacer, la tinta todavía brillando, y un lapicero abierto junto a su manecita de dedos 

manchados. 
  Se acercó a pasos lentos. 
  —¿Qué estas haciendo? —murmuró. 
  Le temblaban la voz y las manos, su pecho subía y bajaba. 
  —Escribiendo una carta —repuso el niño en el acto, con firmeza—. A ti. 
  —¿A mí? —sonrió ella, tratando de parecer halagada—. ¿Ya puedo leerla? 

  Alfonso puso su mano encima del papel. 
  Estaba despeinado y muy serio. 
  —Todavía. —En su mirada había una resolución adulta y su tono era desafiante—. 
Es una carta de despedida. 
  —¿De despedida? Pero ¿acaso te vas a alguna parte, Fonchito? 
  —A matarme —lo oyó decir doña Lucrecia, mirándola fijo, sin moverse. Aunque, 
después de unos segundos, su compostura se quebró y se le aguaron los ojos—: Porque tú 

ya no me quieres, madrastra. 
  Oírselo decir de esa manera entre adolorida y agresiva, con la carita torciéndosele 
en un puchero que intentaba en vano frenar y usando palabras de amante despechado que 



desentonaban tanto en su figurilla imberbe, de pantalón corto, desarmó a doña Lucrecia. 

Permaneció muda, boquiabierta, sin saber qué responder. 
  —Pero, qué tonterías estás diciendo, Fonchito —murmuró al fin, sobreponiéndose 
sólo a medias—. ¿Que yo no te quiero? Pero, corazón, si tú eres como mi hijo. Yo a ti… 
  Se calló, porque Alfonso, dejando caer su cuerpo sobre ella y abrazándose de su 
cintura, rompió a llorar. Sollozaba, con la cara aplastada contra el vientre de doña Lucrecia, 
su pequeño cuerpo conmovido por los suspiros y con un jadeo ansioso de cachorrillo 

hambriento. Era un niño, ahora sí, no había duda, por la desesperación con que lloraba y el 
impudor con que exhibía su sufrimiento. Luchando para no dejarse vencer por la emoción 
que le cerraba la garganta y había mojado ya sus ojos, doña Lucrecia le acarició los 
cabellos. Confundida, presa de sentimientos contradictorios, lo escuchaba desahogarse, 
balbuciendo sus quejas. 
  —Hace días que no me hablas. Te pregunto algo y te das la vuelta. Ya no me dejas 

que te bese ni para los buenos días ni las buenas noches y cuando regreso del colegio me 
miras como si te molestara verme entrar a la casa. ¿Por qué madrastra? ¿Yo qué te he 
hecho? 
  Doña Lucrecia lo contradecía y lo besaba en los cabellos. No, Fonchito, nada de eso 
es verdad. ¡Qué susceptibilidades eran ésas, chiquitín! Y, buscando la forma más atenuada, 
trataba de explicárselo. ¡Cómo no lo iba a querer! ¡Muchísimo, corazoncito! Pero si vivía 

pendiente de él para todo y lo tenía siempre en la mente cuando él estaba en el colegio o 
jugando al fútbol con sus amigos… Ocurría, simplemente, que no era bueno que fuera tan 
pegado a ella, que se desviviera en esa forma por su madrastra. Podía hacerle daño, zoncito, 
ser tan impulsivo y vehemente en sus afectos. Desde el punto de vista emocional, era 
preferible que no dependiera tanto de alguien como ella, tan mayor que él. Su cariño, sus 
intereses debían compartirse con otras personas, volcarse sobre todo en niños de su edad, 

sus amiguitos, sus primos. Así crecería más pronto, con una personalidad propia, así sería el 
hombrecito de carácter del que ella y don Rigoberto se sentirían después tan orgullosos. 
  Pero, mientras doña Lucrecia hablaba, algo en su corazón desmentía lo que iba 
diciendo. Estaba segura de que el niño tampoco le prestaba atención. Acaso ni la oía. «No 
creo una palabra de lo que le digo», pensó. Ahora que sus sollozos habían cesado, aunque 
aún lo sobrecogía de tanto en tanto un hondo suspiro, Alfonsito parecía concentrado en las 

manos de su madrastra. Se las había cogido y las besaba despacito, tímidamente, con 
unción. Luego, mientras se las frotaba contra la mejilla satinada, doña Lucrecia lo escuchó 
murmurar quedo, como si se dirigiese sólo a los dedos afilados que apretaba con fuerza: 
«Yo a ti te quiero mucho, madrastra. Mucho, mucho… Nunca más me trates así, como en 
estos días, porque me mataré. Te juro que me mataré». 
  Y, entonces, fue como si dentro de ella un dique de contención súbitamente cediera 

y un torrente irrumpiera contra su prudencia y su razón, sumergiéndolas, pulverizando 
principios ancestrales que nunca había puesto en duda y hasta su instinto de conservación. 
Se agachó, apoyó una rodilla en tierra para estar a la misma altura del niño sentado y lo 
abrazó y lo acarició, libre de trabas, sintiéndose otra y como en el corazón de una tormenta. 
  —Nunca más —repitió, con dificultad, pues la emoción apenas le permitía articular 
las palabras—. Te prometo que nunca más te trataré así. La frialdad de estos días era 
fingida, chiquitín. Qué tonta he sido, queriendo hacerte un bien te hice sufrir. Perdóname, 

corazón… 
  Y, al mismo tiempo, lo besaba en los alborotados cabellos, en la frente, en las 
mejillas, sintiendo en los labios la sal de sus lágrimas. Cuando la boca del niño buscó la 



suya, no se la negó. Entrecerrando los ojos se dejó besar y le devolvió el beso. Luego de un 

momento, envalentonados, los labios del niño insistieron y empujaron y entonces ella abrió 
los suyos y dejó que una nerviosa viborilla, torpe y asustada al principio, luego audaz, 
visitara su boca y la recorriera, saltando de un lado a otro por sus encías y sus dientes, y 
tampoco retiró la mano que, de pronto, sintió en uno de sus pechos. Reposó allí un 
momento, quieta, como tomando fuerzas, y después se movió y, ahuecándose, lo acarició 
en un movimiento respetuoso, de presión delicada. Aunque, en lo profundo de su espíritu, 

una voz la urgía a levantarse y partir, doña Lucrecia no se movió. Más bien, estrechó al 
niño contra sí y, sin inhibiciones, siguió besándolo con un ímpetu y una libertad que crecían 
al ritmo de su deseo. Hasta que, como en sueños, sintió el freno de un automóvil y, poco 
después, la voz de su marido, llamándola. 
  Se incorporó de un salto, espantada; su miedo contagió al niño cuyos ojos se 
impregnaron de susto. Vio la ropa desordenada de Alfonso, las marcas de carmín en su 

boca. «Anda a lavarte», le ordenó, deprisa, señalando, y el niño asintió y corrió al baño. 
  Ella salió de la habitación mareada y, poco menos que a tropezones, cruzó el 
saloncillo que daba al jardín. Fue a encerrarse en el baño de visitas. Estaba desfalleciente, 
como si hubiera corrido. Mirándose en el espejo, le sobrevino un ataque de risa histérica 
que sofocó tapándose la boca. «Insensata, loca», se insultó, mientras se mojaba la cara con 
agua fría. Luego, se sentó en el bidé y soltó la regadera, largo rato. Se sometió a un aseo 

minucioso y compuso sus ropas y sus facciones y permaneció allí hasta sentirse de nuevo 
totalmente serena, dueña de su cara y de sus gestos. Cuando salió a saludar a su marido, 
estaba fresca y risueña como si nada anormal le hubiera sucedido. Pero, aunque don 
Rigoberto la notó tan cariñosa y solícita como todos los días, desbordante de mimos y 
atenciones, y escuchó sus anécdotas de la jornada con el interés de siempre, había en doña 
Lucrecia un escondido malestar que no la abandonó un instante, una desazón que, de tanto 

en tanto, le producía un escalofrío y le ahuecaba el vientre. 
  El niño cenó con ellos. Estuvo discreto y formalito, igual que de costumbre. Con 
risa saltarina celebró los chistes de su padre y le pidió incluso que les contara otros, «esos 
chistes negros papá, ésos que son algo cochinos». Cuando sus ojos se cruzaban con los de 
él, doña Lucrecia se admiraba de no encontrar en esa mirada despejada, azul pálido, ni la 
sombra de una nube, el más mínimo brillo de picardía o de complicidad. 

  Horas después, en la intimidad a oscuras de la alcoba, don Rigoberto musitó una vez 
más que la quería y, cubriéndola de besos, le agradeció sus días y sus noches, la inmensa 
felicidad que gracias a ella lo colmaba. «Desde que nos casamos, estoy aprendiendo a vivir, 
Lucrecia», oyó que le decía, exaltado. «Si no fuera por ti, hubiera muerto ignorante de tanta 
sabiduría y sin sospechar siquiera lo que era, de verdad, gozar». Ella lo escuchaba 
conmovida y dichosa pero aun ahora no podía dejar de pensar en el niño. Sin embargo, esa 

vecindad intrusa, esa presencia mirona y angelical no empobrecía, más bien condimentaba 
su placer con urca esencia turbadora, febril. 
  —¿No me preguntas quién soy? —murmuro, por fin, don Rigoberto. 
  —¿Quién, quién, amor mío? —le respondió con la impaciencia requerida, 
alentándolo. 
  —Un monstruo, pues —lo oyó decir, ya lejos, inalcanzable en el vuelo de su 
fantasía. 
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  Perdí la oreja izquierda de un mordisco, peleando con otro humano, creo. Pero, 
por la delgada ranura que quedó, oigo claramente los ruidos del mundo. También veo las 
cosas, aunque al sesgo y con dificultad. Pues, aunque al primer golpe de vista no lo 
parezca, esa protuberancia azulina, a la izquierda de mi boca, es un ojo. Que esté allí, 

funcionando, capturando las formas y los colores, es un prodigio de la ciencia médica, un 
testimonio del progreso extraordinario que caracteriza al tiempo en que vivimos. Yo debía 
de estar condenado a perpetua oscuridad, desde el gran incendio —no recuerdo si 
provocado por un bombardeo o un atentado— en el que todos los sobrevivientes quedaron 
privados de la vista y el pelo, a causa de los óxidos. Tuve la suerte de perder sólo un ojo; 
el otro fue salvado por los oftalmólogos luego de dieciséis intervenciones. Carece de 

párpados y lagrimea con frecuencia, pero me permite distraerme viendo la televisión, y, 
sobre todo, detectar rápidamente la aparición del enemigo. 
  El cubo de vidrio donde estoy es mi casa. Veo a través de sus paredes pero nadie 
puede verme desde el exterior: un sistema muy conveniente para la seguridad del hogar, en 
esta época de tremendas asechanzas. Los vidrios de mi morada son, claro está, antibalas, 
antigérmenes, antirradiaciones e insonoros. Están siempre perfumados con un olor a 

sobaco y almizcle que a mí —ya sé que sólo a mí— me deleita. 
  Tengo un olfato muy desarrollado y es por la nariz por donde más gozo y sufro. 
¿Debo llamar nariz a este órgano membranoso y gigante que registra todos los olores, aun 
los más sutiles? Me refiero al bulto grisáceo, con costras blancas, que empieza a la altura 
de mi boca y baja, creciendo, hasta mi cuello de toro. No, no es la hinchazón del bocio ni 
una manzana de Adán inflada por la acromegalia. Es mi nariz. Sé que no es bella ni ú til, 

pues su excesiva sensibilidad la torna un indescriptible tormento cuando se pudre una rata 
en la vecindad o pasan materias fétidas por las cañerías que atraviesan mi hogar. Aun así, 
yo la venero y a veces pienso que mi nariz es el aposento de mi alma. 
  No tengo brazos ni piernas pero mis cuatro muñones están bien cicatrizados y 
endurecidos, de modo que puedo desplazarme por la tierra con facilidad y aun a la carrera 
si hace falta. Mis enemigos no han logrado darme alcance hasta ahora en ninguna de las  

persecuciones. ¿Cómo perdí las manos y los pies? Un accidente de trabajo, tal vez; o, 
acaso, un medicamento que engulló mi madre para tener un embarazo benigno (la ciencia 
no acierta en todos los casos, por desgracia). 
  Mi sexo está intacto. Puedo hacer el amor a condición de que el mozalbete o la 
hembra que hace de partenaire me permita acomodarme de tal manera que mis forúnculos 
no rocen su cuerpo, pues si revientan mana de ellos el pus hediondo y padezco dolores 
atroces. Me gusta fornicar y, en cierto sentido, diría que soy un voluptuoso. Es verdad que 

a menudo experimento fiascos o la humillante eyaculación precoz. Pero, otras veces, tengo 
orgasmos prolongados y repetidos que me dan la sensación de ser aéreo y radiante como 
el arcángel Gabriel. La repugnancia que inspiro a mis amantes se troca en atracción, e 



incluso en delirio, una vez que —con ayuda del alcohol o la droga casi siempre— vencen 

la prevención inicial y aceptan trenzarse conmigo sobre una cama. Las mujeres llegan a 
amarme, incluso, y los chicos a enviciarse con mi fealdad. En el fondo de su alma, a la 
bella la fascinó siempre la bestia, como recuerdan tantas fábulas y mitologías, y es raro 
que en el corazón de un apuesto jovenzuelo no anide algo perverso. Nunca lamentó alguno 
de mis amantes haberlo sido. Ellos y ellas me agradecen haberlos instruido en las 
refinadas combinaciones de lo horrible y el deseo para causar placer. Conmigo 

aprendieron que todo es y puede ser erógeno y que, asociada al amor, la función orgánica 
más vil, incluidas aquéllas del bajo vientre, se espiritualiza y ennoblece. La danza de los 
gerundios que conmigo bailan —eructando, orinando, defecando— los acompaña después 
como un melancólico recuerdo de los tiempos idos, ese descenso a la mugre (algo que a 
todos tienta y que tan pocos osan emprender) que hicieron en mi compañía. 
  Mi mayor fuente de orgullo es mi boca. No es verdad que esté abierta de par en par 

porque aúllo de desesperación. La tengo así para mostrar mis blancos y filudos dientes. 
¿No los envidiaría cualquiera? Apenas si me faltan dos o tres. Los demás se conservan 
firmes y carniceros. Si es necesario, trituran piedras. Pero prefieren cebarse sobre 
pechugas y nalgas de terneras, incrustarse en tetillas y muslos de gallinas y capones o 
gargantas de pajarillos. Comer carne es una prerrogativa de los dioses. 
  No soy desdichado ni quiero que me compadezcan. Soy como soy y eso me basta. 

Saber que otros están peor es un gran consuelo, por supuesto. Es posible que Dios exista, 
pero eso, a estas alturas de la historia, con todo lo que nos ha pasado ¿tiene alguna 
importancia? ¿Que el mundo acaso pudo ser mejor de lo que es? Sí, acaso, pero ¿para qué 
preguntárselo? He sobrevivido y, a pesar de las apariencias, formo parte de la raza 
humana. 
  Mírame bien, amor mío. Reconóceme, reconócete. 
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  «Érase un hombre a una nariz pegado», recitó don Rigoberto, iniciando, con una 
invocación poética, la ceremonia de los jueves. Y recordó a José María Eguren, el grácil 
poeta nefelíbata que, considerando la palabra «nariz» fonéticamente vulgar, la afrancesó y 
llamó nez en sus poemas. 
  ¿Era muy fea su nariz? Dependía del cristal a cuyo través se la miraba. Era rotunda 

y aquilina, sin complejos de inferioridad, curiosa del mundo, muy sensible, tuberosa y 
ornamental. Pese a los cuidados y prevenciones de don Rigoberto la averiaban de cuando 
en cuando rachas de espinillas, pero, esta semana, a juzgar por lo que decía el espejito, no 
había aparecido una sola que apretar, expulsar y desinfectar luego con agua oxigenada. Por 
un inexplicable capricho cutáneo buena parte de ella, sobre todo en su extremo inferior, allí 
donde se curvaba y abría en dos ventanas, lucía una coloración encarnada, matiz borgoña 

añejo, como la que denuncia a los borrachos. Pero don Rigoberto bebía con tanta 
moderación como comía, de manera que aquellos arreboles no tenían otra causa posible, a 
su entender, que las incoherencias y veleidades de la señora Naturaleza. A no ser que —la 
cara del marido de doña Lucrecia se distendió en una sonrisa de oreja a oreja— su sensible 
narizota viviera ruborizada recordando los libidinosos menesteres que olfateaba en el lecho 
conyugal. Don Rigoberto vio que los dos orificios de su órgano respiratorio se ensanchaban 

de inmediato, anticipando aquellas brisas seminales —«emulsionantes fragancias», pensó— 
que, dentro de poco, entrando por allí, lo impregnarían hasta los tuétanos. Se sintió blando 
y agradecido. A trabajar, pues, que todo tenía su tiempo y sitio: todavía no era momento de 
respiraciones, cachafaz. 
  Se sonó fuerte con su pañuelo, primero un lado y luego el otro, mientras con el dedo 
índice clausuraba el conducto opuesto, hasta estar seguro de que su nariz se hallaba limpia 

de mucosidades y aguadija. Entonces, en la mano izquierda la lupa de filatelista que le 
servía para explorar las postales y grabados eróticos de su colección y para las minucias del 
aseo, y en la mano derecha la tijerilla de, uñas, procedió a emancipar sus narices de esos 
pelillos antiestéticos cuyas negras cabecitas ya comenzaban a asomar al exterior, pese a 
haber sido decapitadas hacía sólo siete días. La tarea demandaba la concentración de un 
miniaturista oriental a fin de llevarla a cabo con felicidad y sin cortarse. A don Rigoberto le 

producía un apacible sosiego espiritual, poco menos que el estado de «vacío y plenitud» 
descrito por los místicos. 
  La férrea voluntad de domeñar las ingratas arbitrariedades de su cuerpo, obligando a 
éste a existir dentro de ciertas pautas estéticas, sin desbordar unos límites fijados por su 
soberano gusto —y el de Lucrecia, en cierto modo— gracias a unas técnicas de extirpación, 
recorte, expulsión, riego, frote, tonsura, pulimento, etcétera, que había llegado a dominar 
como un eximio artesano su oficio, lo aislaba del resto de los hombres y le producía esa 

milagrosa sensación —que cuando se reuniera en la oscuridad de la alcoba con su mujer 
alcanzaría su apogeo— de haber salido del tiempo. Algo más que una sensación: una 
certidumbre física. Todas sus células estaban en este instante liberadas —chas chas hacían 



las hojas plateadas de la tijerilla y chas chas los cercenados pelitos bajaban lentos, 

ingrávidos, por el aire chas chas desde sus narices al remolino de agua del lavador chas 
chas—, suspendidas, absueltas del deterioro del acaecer, de la pesadilla del siendo. Ésa era 
la virtud mágica del rito y los hombres primitivos lo habían descubierto en los albores de la 
historia: convertirlo a uno, por ciertos instantes eternos, en puro estar. Él había 
redescubierto ésa sabiduría a solas, por su cuenta y riesgo. Pensó: «La manera de sustraerse 
momentáneamente a la ruin decadencia y a las servidumbres edilicias de la civilidad, a las 

convenciones abyectas del rebaño, para alcanzar, por un breve paréntesis al día, una 
naturaleza soberana». Pensó: «Esto es un anticipo de inmortalidad». La palabra no le 
pareció excesiva. En este instante se sentía —chas chas, chas chas— incorruptible; y, 
pronto, entre los brazos y piernas de su esposa, se sentiría un monarca. Pensó: «Un dios». 
  El cuarto de baño era su templo; el lavador, el ara de los sacrificios; él era el sumo 
sacerdote y estaba celebrando la misa que cada noche lo purificaba y redimía de la vida. 

«Dentro de un momento seré digno de Lucrecia y estaré con ella», se dijo. Contemplándola, 
habló a su robusta nariz en tono cálido: «Te digo que muy pronto estaremos tú y yo en el 
paraíso, mi buena ladrona». Sus dos orificios se abrieron, golosos, husmeando el futuro. 
Pero en vez de los prensiles aromas íntimos de la señora de la casa, olieron el aséptico olor 
de agua y jabón con que don Rigoberto, mediante complicadas aspersiones manuales y 
equinos movimientos de cabeza, se acicalaba ahora el interior ya podado de sus narices. 

  Terminada la parte delicada del rito nasal, su mente pudo abandonarse de nuevo al 
fantaseo y asoció, de pronto, el inminente tálamo matrimonial, donde Lucrecia yacía 
esperándolo, con el impronunciable nombre del historiador y ensayista holandés Johan 
Huizinga, uno de cuyos ensayos le había llegado al corazón, persuadiéndolo de que había 
sido escrito para él, para ella, para ellos dos. Enjuagándose el alma de la nariz con agua 
pura mediante un gotero, don Rigoberto se preguntó: «¿No es nuestra cama el espacio 

mágico del que habla Homo Ludens?». Sí, por antonomasia. Según el holandés, la cultura, 
la civilización, la guerra, el deporte, la ley, la religión, habían brotado de ese territorio 
convencional, como arborescencias y frondosidades, felices algunas, perversas otras, de la 
irresistible propensión humana a jugar. Divertida teoría, sin duda; sutil también, pero 
seguramente falsa. Sin embargo, el púdico humanista no profundizó aquella intuición 
genial aplicándola al dominio que la confirmaba, donde casi todo se esclarecía gracias a su 

luz. 
  «Espacio mágico, territorio femenino, bosque de los sentidos», buscó metáforas 
para el pequeño país que habitaba en este momento Lucrecia. «Mi reino es una cama», 
decretó. Estaba enjuagándose las manos, secándoselas. El vasto colchón de tres plazas 
permitía a la pareja moverse con comodidad en una dirección o en otra y estirarse e incluso 
rodar en semoviente y alegre abrazo sin riesgo de rodar al suelo. Era mullido pero tenso, de 

resortes firmes y tan perfectamente nivelado que los cuerpos podían deslizar por él 
cualquiera de sus miembros sin encontrar la menor aspereza u obstáculo que conspirara 
contra determinada gimnasia, posición, temeridad o broma escultórica durante los juegos 
amorosos. «Abadía de la incontinencia», improvisó don Rigoberto, inspirado. «Colchón 
jardín donde las flores de mi mujer se abren y arrojan para este privilegiado mortal sus 
esencias secretas». 
  Vio que, en el espejito, sus narices se habían puesto a latir como dos pequeñas 

fauces hambrientas. «Déjame respirarte, amor mío». La olería y respiraría de pies a cabeza, 
con esmero y tesón, demorándose mucho en ciertas partes de aroma propio y particular y 
apresurándose en otras, insípidas; nasalmente la escrutaría y amaría, oyéndola protestar a 



veces entre risitas sofocadas: 

  «Ahí, no, mi amor, me haces cosquillas». 
  Don Rigoberto sintió un ligero vahído de impaciencia. Pero no se apresuró: quien 
espera no desespera, se prepara para gozar con más discernimiento y saber. 
  Llegaba a las postrimerías del ceremonial cuando, proveniente del jardín, filtrándose 
por entre las junturas de los cristales, subió hasta sus narices el penetrante perfume de la 
madreselva. Cerró los ojos y aspiró. Era un perfume sedicioso el de esta trepadora 

incoherente. Permanecía muchos días cerrada sobre sí misma, sin librar su aroma verde, 
como atesorándolo y recargándolo, y, de pronto, en ciertos momentos misteriosos. Del día 
o de la noche, en razón de la humedad del ambiente, o de los movimientos de la luna y las 
estrellas, o de ciertos discretos cataclismos ocurridos allá debajo, en el seno de la tierra 
donde se aposentaban sus raíces, descargaba sobre el mundo ese vaho agridulce y turbador 
que hacía pensar en mujeres morenas, de cabelleras largas y ondulantes y en danzas en las 

que, en el desenfrenado remolino de las faldas, se divisaban muslos satinados, nalgas 
prietas, tobillos finos y, fuego fatuo veloz, la madeja de un frondoso pubis. 
  Ahora sí —don Rigoberto tenía los ojos entrecerrados y era como si toda la energía 
hubiera huido del resto de su cuerpo para refugiarse en sus órganos reproductor y nasal— 
sus narices estaban aspirando la madreselva de doña Lucrecia. Y mientras el tibio y denso 
perfume, con reminiscencias de almizcle, de incienso, de coles remojadas, de anís, de 

pescado en vinagre, de violetas abriéndose, de sudores de niña virgen, subía como una 
emanación vegetal o una lava sulfurosa hasta su cerebro, erupcionándolo de deseo, su nariz, 
mudada en sensitiva, podía también sentir ahora aquella fronda amada, el roce viscoso de la 
raja de candentes labios, el cosquilleo del húmedo velloncino cuyos sedosos filamentos 
hurgaban sus orificios nasales exacerbando aún más el efecto de narcótico vaporoso que le 
brindaba el cuerpo de su amada. 

  Haciendo un gran esfuerzo intelectual —repetir en voz alta el teorema de 
Pitágoras— don Rigoberto detuvo a medias la erección que comenzaba a destocar aquella 
cabecita enamorada, y, salpicándola con puñados de agua fría, la apaciguó y devolvió, 
encogida, a su discreto capullo de pliegues. Contempló enternecido el blando cilindro que, 
sereno ahora, elástico, meciéndose levemente como el badajo de una campana, prolongaba 
su bajo vientre. Se dijo una vez más que era una gran suerte que a sus padres no se les 

hubiera ocurrido hacerlo circuncidar: su prepucio era un diligente fabricante de sensaciones 
placenteras y estaba seguro de que, privado de esa translúcida membrana, hubieran sido 
más pobres sus noches de amor, acaso una privación tan grave como si una brujería le 
aboliera el olfato. 
  Y súbitamente recordó a aquellos audaces extravagantes para quienes aspirar 
fragancias insólitas y consideradas repelentes por el común, era una necesidad vital, ni más 

ni menos que comer y beber. Trató de imaginar al poeta Federico Schiller hundiendo 
ávidamente sus sensibles narices en las manzanas podridas que lo estimulaban y 
predisponían para la creación y el amor, tanto como a don Rigoberto las figurillas eróticas. 
Y fantaseó después sobre la inquietante receta privada del elegante historiador de la 
Revolución Francesa, Michelet —una de cuyas fantasías era observar menstruando a su 
amada Athéné— quien, cuando lo rendían la fatiga y el desánimo, abandonaba los 
manuscritos, pergaminos y ficheros de su estudio para deslizarse sigilosamente, como un 

ladrón, hasta las letrinas del hogar. Don Rigoberto lo intuyó: con chaleco, levita de dos 
puntas, escarpines y acaso planstrom, arrodillado y reverente ante la taza de excrementos, 
absorbiendo con infantil delectación las hediondas miasmas que, llegadas a los entresijos de 



su romántico cerebro, le devolverían el entusiasmo y la energía, la frescura de cuerpo y de 

espíritu, el ímpetu intelectual y los generosos ideales. «Comparado a esos originales qué 
normal soy», pensó. Pero no se sintió descorazonado ni inferior. La felicidad que había 
encontrado en sus solitarias prácticas higiénicas y, sobre todo, en el amor de su mujer, le 
parecían compensación suficiente de su normalidad. ¿Para qué, teniendo esto, hubiera 
necesitado ser rico, famoso, extravagante, genial? La modesta oscuridad que era su vida a 
los ojos de los demás, esa rutinaria existencia de gerente de una compañía de seguros, 

ocultaba algo que, estaba seguro, pocos congéneres disfrutaban o sospechaban siquiera que 
existía: la dicha posible. Transitoria y secreta, sí, mínima incluso, pero cierta, palpable , 
nocturna, viva. Ahora la estaba sintiendo a su alrededor como una aureola y dentro de unos 
minutos él sería ella, y la dicha sería también su mujer con él y con ella, unidos —en esa 
trinidad profunda de los dos que, gracias al placer, eran uno o mejor dicho tres. ¿Había 
resuelto, tal vez, el misterio de la Trinidad? Se sonrió: no era para tanto, cachafaz. Sólo una 

pequeña sabiduría para oponer un momentáneo antídoto a las frustraciones y contrariedades 
de que estaba adobada la existencia. Pensó: «La fantasía corroe la vida, gracias a Dios». 
  Al cruzar la puerta del dormitorio, suspiró, trémulo. 
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  —Te voy a decir algo que no sabes, madrastra —exclamó Alfonso, con una lucecita 
vibrante en las pupilas—. En el cuadro de la sala estás tú. 
  Tenía la cara arrebatada y alegre y esperaba, con media sonrisa pícara, que ella 
adivinara la intención oculta en lo que acababa de insinuar. 
  «Es un niño otra vez», pensó doña Lucrecia desde el capullo tibio de languidez en 

que se hallaba, a medio camino entre la vigilia y el sueño. Hacía apenas un momento era un 
hombrecito desprejuiciado, de instinto certero, que cabalgaba sobre ella como diestro jinete. 
Ahora, era de nuevo un niño feliz, que se divertía jugando a los acertijos con su madre 
adoptiva. Estaba desnudo, de rodillas, sentado sobre sus talones al pie de la cama y ella no 
pudo resistir la tentación de alargar la mano y posarla sobre ese muslo rubio, color miel, de 
vello semiinvisible abrillantado por el sudor. «Así debían de ser los dioses griegos», pensó. 

«Los amorcillos de los cuadros, los pajes de las princesas, los geniecillos de Las mil y una 
noches, los spintria del libro de Suetonio». Hundió los dedos en esa carne joven y 
esponjosa y pensó, con un estremecimiento voluptuoso: «Eres feliz como una reina, 
Lucrecia». 
  —Pero, si en la sala hay un Szyszlo —murmuró, con desgana—. Un cuadro 
abstracto, chiquitín. 

  Alfonsito soltó una carcajada. 
  —Pues ésa eres tú —afirmó. Y, de pronto, se ruborizó hasta las orejas, como 
caldeado por una correntada solar—. Lo descubrí esta mañana, madrastra. Pero ni aunque 
me mates te diré cómo. 
  Le sobrevino otro ataque de risa y se dejó caer de bruces en la cama. Permaneció así 
un buen rato, la cara hundida en la almohada, temblando por las carcajadas. «Qué es lo que 

se ha metido en esta cabecita loca», murmuró doña Lucrecia, revolviéndole los cabellos que 
eran finos como arenilla o polvo de arroz. «Algún mal pensamiento, bandido, cuando te has 
puesto colorado». 
  Habían pasado la noche juntos por primera vez, aprovechando uno de esos rápidos 
viajes de negocios por provincias que hacía don Rigoberto. Doña Lucrecia dio salida a todo 
el servicio la noche anterior, de modo que estaban solos en la casa. La víspera, luego de 

comer juntos y de ver la televisión esperando la partida de Justiniana y de la cocinera, 
subieron al dormitorio e hicieron el amor antes de dormir. Y lo habían hecho de nuevo al 
despertarse, hacía poco rato, con las primeras luces de la mañana. Detrás de las persianas 
color chocolate, el día crecía rápidamente. Había ya ruido de gentes y autos en la calle. 
Pronto llegarían los criados. Doña Lucrecia se desperezó, soñolienta. Tomarían un 
desayuno abundante, con jugos de frutas y huevos revueltos. Al mediodía, ella y Alfonsito 
irían al aeropuerto a recoger a su marido. Nunca se lo había dicho, pero ambos sabían que a 

don Rigoberto le encantaba divisarlos saludándolo con las manos en alto al bajar del avión 
y cada vez que podían le daban ese gusto. 
  Entonces, ahora ya sé lo que quiere decir un cuadro abstracto —reflexionó el niño, 



sin levantar la cara de la almohada—. ¡Un cuadro cochino! Ni me lo olía, madrastra. 

  Doña Lucrecia se ladeó, se acercó a él. Apoyó la mejilla sobre su espalda tersa, sin 
una gota de grasa, con un brillo de escarcha, en la que apenas se insinuaba, como una 
diminuta cordillera, la columna vertebral. Cerró los ojos y le pareció escuchar el lento 
movimiento de la sangre temprana bajo esa piel elástica. «Ésta es la vida latiendo, la vida 
viviendo», pensó, maravillada. 
  Desde que hizo el amor con el niño por primera vez, había perdido los escrúpulos y 

ese sentimiento de culpa que antes la mortificaba tanto. Ocurrió al día siguiente del 
episodio de la carta y de sus amenazas de suicidio. Había sido algo tan inesperado que, 
cuando doña Lucrecia lo recordaba, le parecía imposible, algo no vivido sino soñado o 
leído. Don Rigoberto acababa de encerrarse en el cuarto de baño para la ceremonia 
nocturna de la higiene y ella, en bata y camisón de dormir, bajó a dar las buenas noches a 
Alfonsito, como se lo había prometido. El niño saltó de la cama a recibirla. Prendido de su 

cuello, le buscó los labios y acarició tímidamente sus pechos, mientras ambos escuchaban, 
encima de sus cabezas, como una música de fondo, a don Rigoberto tarareando la 
desafinada canción de una zarzuela a la que hacía contrapunto el chorro de agua del 
lavador. Y, de pronto, doña Lucrecia sintió contra su cuerpo una presencia pugnaz, viril. 
Había sido más fuerte que su sentido del peligro, un arrebato incontenible. Se dejó resbalar 
sobre el lecho a la vez que atraía contra sí al pequeño, sin brusquedad, como temiendo 

trizarlo. Abriéndose la bata y apartando el camisón, lo acomodó y guio, con mano 
impaciente. Lo había sentido afanarse, jadear, besarla, moverse, torpe y frágil como un 
animalito que aprende a andar. Lo había sentido, muy poco después, soltando un gemido, 
terminar. 
  Cuando volvió al dormitorio, el aseo de don Rigoberto aún no había concluido. El 
corazón de doña Lucrecia era un tambor desbocado, un galope ciego. Se sentía asombrada 

de su temeridad y —le parecía mentira— ansiosa por abrazar a su marido. Su amor por él 
había aumentado. La figura del niño también estaba allí, en su memoria, enterneciéndola. 
¿Era posible que hubiera hecho el amor con él y fuera a hacerlo ahora con el padre? Sí, lo 
era. No sentía remordimiento ni vergüenza. Tampoco se consideraba una cínica. Era como 
si el mundo se plegara a ella, dócilmente. La poseía un incomprensible sentimiento de 
orgullo. «Esta noche he gozado más que ayer y que nunca», oyó decir a don Rigoberto, más 

tarde. «No tengo cómo agradecerte la dicha que me das». «Yo tampoco, mi amor», susurró 
doña Lucrecia, temblando. 
  Desde esa noche, tenía la certidumbre de que los encuentros clandestinos con el 
niño, de algún modo oscuro y retorcido, difícil de explicar, enriquecían su relación 
matrimonial, sobresaltándola y renovándola. Pero ¿qué clase de moral es ésta, Lucrecia?, se 
preguntaba, asustada. ¿Cómo es posible que te hayas vuelto así, a tus años, de la noche a la 

mañana? No podía comprenderlo, pero tampoco se esforzaba por conseguirlo. Prefería 
abandonarse a esa contradictoria situación, en la que sus actos desafiaban y transgredían sus 
principios en pos de esa intensa exaltación riesgosa que se había vuelto para ella la 
felicidad. Una mañana, al abrir los ojos, se le ocurrió esta frase: «He conquistado la 
soberanía». Se sintió dichosa y emancipada, pero no hubiera podido precisar de qué. 
  «Tal vez no tengo la impresión de estar haciendo algo malo porque Fonchito 
tampoco la tiene», pensó, rozando el cuerpo del niño con la yema de los dedos. «Para él es 

un juego, una travesura. Y eso es lo nuestro, nada más. No es mi amante. ¿Cómo podría 
serlo, a su edad?». ¿Qué era, entonces? Su amorcillo, se dijo. Su spintria. Era el niño que 
los pintores renacentistas añadían a las escenas de alcoba para que, en contraste con esa 



pureza, resultara más ardoroso el combate amatorio. «Gracias a ti, Rigoberto y yo nos 

queremos y gozamos más», pensó, besándolo en el cuello con la orilla de los labios. 
  —Te podría explicar por qué el cuadro ése es tu retrato, pero me da no sé qué 
—murmuró el niño, sepultado siempre contra las almohadas—. ¿Quieres que te lo explique, 
madrastra? 
  —Sí, sí, por favor —doña Lucrecia examinaba devotamente las ventas sinuosas que 
se traslucían en ciertas partes de su piel, como unos riachuelos azules—. ¿Cómo puede ser 

mi retrato un cuadro en el que no hay figuras, sino formas geométricas y colores? 
  El niño alzó la cara, burlón. 
  —Piensa y verás. Acuérdate cómo es el cuadro y cómo eres tú. No te creo que no 
caigas. ¡Si es facilísimo! Adivina y te daré un premio, madrastra. 
  —¿Sólo esta mañana te diste cuenta de que ese cuadro era mi retrato? —preguntó 
doña Lucrecia, cada vez más intrigada. 

  —Caliente, caliente —la aplaudió el niño—. Si sigues por ese camino, ahorita lo 
descubres. ¡Ay, qué vergüenza, madrastra! 
  Lanzó otra carcajada y volvió a esconderse entre las sábanas. En el alféizar de la 
ventana, un pajarito se había puesto a piar. Era un sondo estridente y jubiloso, que 
alanceaba la mañana y parecía celebrar el mundo, la vida. «Tienes razón de estar contento», 
pensó doña Lucrecia. «El mundo es hermoso y vale la pena vivir en él. Pío, pío». 

  —Es tu retrato secreto, pues —musitó Alfonsito. Deletreaba cada palabra y hacía 
unas pausas misteriosas, buscando un efecto teatral—. De lo que nadie sabe ni ve de ti. 
Sólo yo. Ah, y mi papá, por supuesto. Si no adivinas ahora, no adivinarás nunca, madrastra. 
  Le sacó la lengua y le hizo una morisqueta, mientras la observaba con esa mirada 
azul líquido bajo cuya superficie cristalina, inocente, a doña Lucrecia le parecía a veces 
adivinar algo perverso, como esas bestias tentaculares que anidan en lo profundo de los 

paradisíacos océanos. Le ardieron las mejillas. ¿Estaba Fonchito realmente insinuando lo 
que ella acababa de presentir? O, más bien, ¿entendía el niño lo que significaba aquello que 
estaba sugiriendo? Sin duda sólo a medias, de una manera informe, instintiva, que no 
llegaba a su razón. ¿Era la niñez esa amalgama de vicio y virtud, de santidad y pecado? 
Trató de recordar si ella, en un tiempo remoto, había sido, como Fonchito, limpia y sucia al 
mismo tiempo, pero no pudo. Volvió a descansar su mejilla contra la espalda leonada del 

niño y lo envidió. ¡Ah, quién pudiera actuar siempre con esa semiinconsciencia animal con 
la que él la acariciaba y la amaba, sin juzgarla ni juzgarse! «Espero que no sufras cuando 
crezcas, chiquitín», le deseó. 
  —Creo que he adivinado —dijo, luego de un momento—. Pero no me atrevo a 
decírtelo, porque, en efecto, es una cochinada, Alfonsito. 
  —Claro que lo es —asintió el niño, avergonzado. Se había vuelto a ruborizar—. 

Aunque lo sea, es la verdad, madrastra. Así eres tú también, no es mi culpa. Pero, qué 
importa, ya que nunca lo sabrá nadie, ¿no es cierto? 
  Y, sin transición, en uno de esos intempestivos cambios de tono y de tema en los 
que parecía subir o bajar muchos peldaños en la escalera de la edad, añadió: 
  —¿No se estará haciendo tarde para ir al aeropuerto a recoger a mi papá? Qué pena 
le dará si no llegamos. 
  Lo que ocurría entre ellos no había alterado en lo más mínimo —por lo menos, ella 

no lo advertía— la relación de Alfonso con don Rigoberto; a doña Lucrecia le parecía que 
el niño quería a su padre igual y acaso más que antes, a juzgar por las muestras de cariño 
que le daba. Tampoco parecía experimentar ante él la menor incomodidad o mala 



conciencia. «Las cosas no pueden ser tan sencillas y salir todo tan bien», se dijo. Y, sin 

embargo, hasta ahora lo eran y salían a la perfección. ¿Cuánto más duraría esta armoniosa 
fantasía? Otra vez volvió a decirse que si actuaba con inteligencia y cautela nada vendría a 
trizar la ilusión encarnada que se había vuelto para ella la vida. Estaba segura, además, de 
que, si esta enrevesada situación se mantenía, don Rigoberto sería el dichoso beneficiario 
de su felicidad. Pero, como siempre que pensaba en esto, un presentimiento echó una 
sombra sobre ésa utopía: las cosas sólo ocurrían así en las películas y en las novelas, mujer. 

Sé realista: tarde o temprano, acabará mal. La realidad nunca era tan perfecta como las 
ficciones, Lucrecia. 
  —No, todavía tenemos tiempo, mi amor. Faltan más de dos horas para la llegada del 
avión de Piura. Si es que no se atrasa. 
  —Entonces, voy a dormirme un rato, qué flojera tengo —bostezó el niño. 
Ladeándose, buscó el calor del cuerpo de doña Lucrecia y recostó la cabeza en su hombro. 

Un momento después, con voz apagada, ronroneó—: ¿Tú crees que si me saco el premio de 
excelencia a fin de año, mi papá me comprará la moto que le pedí? 
  —Sí, te la comprará —le contestó, estrechándolo con delicadeza y arrullándolo 
como a un recién nacido—. Si no te la compra él, lo haré yo, no te preocupes. 
  Mientras Fonchito dormía, respirando pausadamente —ella podía sentir, como ecos 
en su cuerpo, los simétricos golpes de su corazón—, doña Lucrecia permaneció inmóvil 

para no despertarlo, sumida en una quieta modorra. Semidisuelta, su mente vagabundeaba 
entre un corso de imágenes, pero, cada cierto tiempo, una de ellas cobraba fuerza y se fijaba 
con un halo insinuante en su conciencia: el cuadro de la sala. Lo que le había dicho el niño 
la inquietaba un poco y la llenaba de misteriosa desazón, pues sugería en esa fantasía 
infantil unas profundidades mórbidas y una agudeza insospechadas. 
  Más tarde, luego de levantarse y desayunar, mientras Alfonsito se duchaba, bajó a la 

sala y estuvo contemplando el Szyszlo largo rato. Fue como si nunca lo hubiera visto antes, 
como si el cuadro, igual que una serpiente o una mariposa, hubiera mudado de apariencia y 
de ser. «Ese niñito es cosa seria», pensó, turbada. ¿Qué otras sorpresas escondería esta 
cabecita de diosecillo helénico? Esa noche, después de haber recogido a don Rigoberto en 
el aeropuerto y de haberlo escuchado relatar su viaje, abrieron y celebraron los regalos que 
les traía a ella y al niño (lo hacía en cada viaje): natillas, chifles y dos sombreros de paja 

fina de Catacaos. Después, cenaron los tres juntos, como una familia feliz. 
  La pareja se retiró a la alcoba temprano. Las abluciones de don Rigoberto fueron 
más breves que otras veces. Al reencontrarse en el lecho, los esposos se abrazaron 
apasionadamente, como después de una larguísima separación (en realidad, apenas tres días 
y dos noches). Siempre era así, desde el matrimonio. Pero, luego de los escarceos iniciales 
en la oscuridad, cuando, fiel a la liturgia nocturna, don Rigoberto murmuró ilusionado: 

«¿No me preguntas quién soy?», escuchó esta vez una respuesta que transgredía el pacto 
tácito: «No. Pregúntamelo tú, más bien». Hubo una pausa atónita, como el congelamiento 
de la escena de un film. Pero, unos segundos después, don Rigoberto, hombre de ritos, 
comprendió e inquirió, ansioso: «¿Quién, quién eres, cielo?». «La del cuadro de la sala, el 
cuadro abstracto», respondió ella. Hubo otra pausa, una risita entre irritada y defraudada, un 
largo silencio eléctrico. «No es momento para…», comenzó él a amonestarla. «No estoy 
bromeando», lo interrumpió doña Lucrecia, cerrándole la boca con los labios. «Soy ésa y 

no sé cómo no te diste cuenta todavía». «Ayúdame, mi amor», se animó él, reanimándose, 
moviéndose. «Explícamelo. Quiero entender». Ella se lo explicó y él entendió. 
  Mucho más tarde, cuando, después de haber conversado y reído, exhaustos y 



dichosos se disponían a descansar, don Rigoberto besó la mano de su mujer, conmovido: 

  —Cuánto has cambiado, Lucrecia. Ahora no sólo te quiero con toda mi alma. 
También te admiro. Estoy seguro que todavía aprenderé mucho de ti. 
  —A los cuarenta, se aprenden muchas cosas —sentenció ella, acariñándolo—. A 
ratos, Rigoberto, ahora por ejemplo, me parece que estoy naciendo de nuevo. Y que nunca 
he de morir. 
  ¿Era eso la soberanía? 
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  Al principio, no me verás ni entenderás pero tienes que tener paciencia y mirar. 
Con perseverancia y sin prejuicios, con libertad y con deseo, mirar. Con la fantasía 
desplegada y el sexo predispuesto —de preferencia, en ristre— mirar. Allí se entra como la 

novicia al convento de clausura o el amante a la gruta de la amada: resueltamente, sin 
cálculos mezquinos, dándolo todo, exigiendo nada y, en el alma, la seguridad de que 
aquello es para siempre. Sólo con esa condición, poquito a poco la superficie de oscuros 
morados y violetas comenzará a moverse, a tornasolarse, a revestirse de sentido y a 
desplegarse como lo que, en verdad, es: un laberinto de amor. 
  La figura geométrica de la franja central, en la mitad misma del cuadro, esa silueta 

plana de paquidermo de tres patas es un altar, un ara, o, si tienes el espíritu alérgico al 
simbolismo religioso, un decorado teatral.Acaba de oficiarse una ceremonia excitante, de 
reverberaciones deliciosas y crueles y lo que ves son sus vestigios y sus consecuencias. Lo 
sé porque he sido la dichosa víctima; también, la inspiradora, la actriz. Esas manchas de 
rubor en las patas del diluviano ser son mi sangre y tu esperma manando y helándose. Sí, 
vida mía, aquello que yace sobre la piedra ceremonial (o, si prefieres, el decorado 

prehispánico), esa hechura viscosa de llagas malvas y tenues membranas, de negras 
oquedades y glándulas que supuran grises, soy yo misma. Entiéndeme: yo, vista de adentro 
y de abajo, cuando tú me calcinas y me exprimes. Yo, erupcionando y derramándome bajo 
tu atenta mirada libertina de varón que ofició con eficiencia y, ahora, contempla y filosofa. 
  Porque tú estás allí también, carísimo. Mirándome como autopsiándome, ojos que 
miran para ver y mente alerta de alquimista que elucubra las recetas fosforescentes del 

placer. El de la izquierda, erecto en el compartimento de visos marrones, el de las 
medialunas sarracenas en la crisma, engalanado de un manto de plumas vivas, 
metamorfoseado en tótem, el de los espolones y el plumón bermejo, ése de espaldas que me 
observa, ¿quién podría ser sino tú? Acabas de incorporarte y mudarte en mirón. Hace un 
instante estabas ciego y de hinojos entre mis muslos, encendiendo mis fuegos como un 
sirviente abyecto y diligente. Ahora, gozas mirándome gozar y reflexionas. Ahora sabes 

cómo soy. Ahora te gustaría disolverme en una teoría. 
  ¿Somos impúdicos? Somos totales y libres, más bien, y terrenales a más no poder. 
Nos han quitado la epidermis y ablandado los huesos, descubierto nuestras vísceras y 
cartílagos, expuesto a la luz todo lo que, en la misa o representación amorosa que 
concelebramos, compareció, creció, sudó y excretó. Nos han dejado sin secretos, mi amor. 
Esa soy yo, esclavo y amo, tu ofrenda. Abierta en canal como una tórtola por el cuchillo 
del amor. Rajada y latiendo, yo. Lenta masturbación, yo. Chorro de almíbar, yo. Dédalo y 

sensación, yo. Ovario mágico, semen, sangre y rocío del amanecer: yo. Ésa es mi cara 
para ti, a la hora de los sentidos. Esa soy yo cuando, por ti, me saco la piel de diario y de 
días feriados. Ésa será mi alma, tal vez. Tuya de ti. 



  Se ha suspendido el tiempo, por supuesto. Allí no envejeceremos ni moriremos. 

Eternamente gozaremos en esa media luz de crepúsculo que ya estupra la noche, 
alumbrados por una luna que nuestra embriaguez triplicó. La luna real es la del centro, 
retinta como ala de cuervo; las que la escoltan, color del vino turbio, ficción. 
  Han sido abolidos también los sentimientos altruistas, la metafísica y la historia, el 
raciocinio neutro, los impulsos y obras de bien, la solidaridad hacia la especie, el 
idealismo cívico, la simpatía por el congénere; han sido borrados todos los humanos que 

no seamos tú y yo. Ha desaparecido todo lo que hubiera podido distraernos o 
empobrecernos a la hora del egoísmo supremo que es la del amor. Aquí, nada nos frena ni 
inhibe, como al monstruo y al dios. 
  Este aposento triádico —tres patas, tres lunas, tres espacios, tres ventanillas y tres 
colores dominantes— es la patria del instinto puro y de la imaginación que lo sirve, así 
como tu lengua serpentina y tu dulce saliva me han servido a mí y se han servido de mí. 

Hemos perdido el apellido y el nombre, la faz y el pelo, la respetable apariencia y los 
derechos civiles. Pero hemos ganado magia, misterio y fruición corporal. Éramos una 
mujer y un hombre y ahora somos eyaculación, orgasmo y una idea fija. Nos hemos vuelto 
sagrados y obsesivos. 
  Nuestro conocimiento recíproco es total. Tú eres yo y tú, y tú soy yo y tú. Algo tan 
perfecto y sencillo como una golondrina o la ley de la gravedad. La perversidad viciosa 

—para decirlo con palabras en las que no creemos y que ambos despreciamos— está 
representada, por esos tres miradores exhibicionistas del ángulo superior izquierdo. 
  Son nuestros ojos, la contemplación que practicamos con tanto afán —como tú 
ahora—, el desnudamiento esencial que cada cual exige del otro en la fiesta del amor y esa 
fusión que sólo puede expresarse adecuadamente traumatizando la sintaxis: yo te me 
entrego, me te masturbas, chupatemémonos. 

  Ahora, deja de mirar. Ahora, cierra los ojos. Ahora, sin abrirlos, mírame y mírate 
tal como nos representaron en ese cuadro que tantos miran y tan pocos ven. Ahora ya 
sabes que, aun antes de que nos conociéramos, nos amáramos y nos casáramos, alguien, 
pincel en mano, anticipó en qué horrenda gloria nos convertiría, cada día y cada noche de 
mañana, la felicidad que supimos inventar. 
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  —¿No está la madrastra? —preguntó Fonchito, decepcionado. 
  —Ya no tardará —repuso don Rigoberto, cerrando apresuradamente The Nude, de 
sir Kenneth Clark, que tenía sobre las rodillas. Con brusco sobresalto, retornaba a Lima, a 
su casa, a su escritorio, desde los vapores húmedos y femeninos del atestado Baño turco del 
pintor Ingres, en el que había estado inmerso—. Ha ido a jugar bridge con sus amigas. Pasa, 

pasa Fonchito. Conversemos un rato. 
  El niño le sonrió, asintiendo. Entró y se sentó a la orilla del gran confortable inglés 
de cuero aceitunado, bajo los veintitrés tomos empastados de la colección «Les maitres de 
l'amour», dirigida y prologada por Guillaume Apollinaire. 
  —Cuéntame del Santa María —lo animó su padre, a la vez que, disimulando el libro 
con su cuerpo, iba a devolverlo al estante con vidriera y cerrojo donde guardaba sus tesoros 

eróticos—. ¿Van bien las clases? ¿No tienes dificultades con el inglés? 
  Las clases iban muy bien y los profesores eran buenísimos, papi. Entendía todo y 
mantenía largas conversaciones en inglés con el padre MacKey; estaba seguro de que este 
año terminaría también con el primer puesto de la clase. Le darían el premio de excelencia, 
tal vez. 
  Don Rigoberto le sonrió, satisfecho. La verdad, este chiquito no hacía más que darle 

alegrías. Un modelo de hijo; buen alumno, dócil, cariñoso. Se había sacado la suerte con él. 
  —¿Quieres una Coca-cola? —le preguntó. Se acababa de servir dos dedos de 
whisky y manipulaba la hielera. Alcanzó a Alfonso su vaso y se sentó a su lado—. Tengo 
que decirte algo, hijito. Estoy muy contento contigo y puedes contar con la moto que me 
pediste. La tendrás la semana próxima. 
  Al niño se le iluminaron los ojos. Una ancha sonrisa alborozó su cara. 

  —¡Gracias, papito! —Lo abrazó y lo besó en la mejilla—. ¡La moto que tanto 
quería! ¡Qué maravilla, papi! 
  Don Rigoberto se lo sacó de encima, riendo. Le acomodó los revueltos cabellos, en 
una discreta caricia. 
  —Tienes que agradecérselo a Lucrecia —añadió—. Ella ha insistido para que te 
compre la moto ahora mismo, sin esperar los exámenes. 

  —Ya lo sabía —exclamó el niño—. Ella es buenísima conmigo. Más buena todavía, 
creo, de lo que era mi mamá. 
  —Es que tu madrastra te quiere mucho, chiquitín. 
  —Y yo también a ella —afirmó el niño, al instante, con vehemencia—. ¡Cómo no la 
voy a querer si es la mejor madrastra que hay en el mundo, pues! 
  Don Rigoberto bebió y paladeó: un agradable fuego le recorrió la lengua, la 
garganta y ahora descendía entre sus costillas. «Amable lava», improvisó. ¿A quién había 

salido tan bonito su hijo? Su cara parecía circundada por un halo radiante y rebosaba 
frescura y salud. No a él, ciertamente. Tampoco a su madre, porque Eloísa, aunque 
atractiva y de buen ver, jamás tuvo esa finura de rasgos, ni unos ojos tan claros ni una 



transparencia de piel semejante ni esos rizos de oro tan puro. Un querubín, un pimpollo, un 

arcángel de estampita de primera comunión. Sería mejor, para él, que de grande se afeara 
un poco: a las mujeres no les gustaban los hombres con cara de muñequito. 
  —No sabes qué alegría me da que te lleves tan bien con Lucrecia —añadió, luego 
de un momento—. Era algo que me asustaba mucho cuando nos casamos, ahora te lo puedo 
decir. Que ustedes no congeniaran, que tú no la aceptaras. Hubiera sido una gran desgracia 
para los tres. Lucrecia también tenía mucho miedo. Ahora, cuando veo lo bien que se 

llevan, me río de esos miedos. Si ustedes se quieren tanto que, a ratos, hasta celos tengo, 
pues me parece que tu madrastra te quiere más que a mí y que tú también la prefieres a ella 
que a tu padre. 
  Alfonso se rio a carcajadas, palmoteando, y don Rigoberto lo imitó, divertido con la 
explosión de buen humor de su hijo. Un gato maulló a lo lejos. Pasó un automóvil por la 
calle con la radio a todo volumen y durante unos segundos se oyeron las trompetas y 

maracas de una melodía tropical. Luego, surgió la voz de Justiniana, canturreando en el 
repostero, mientras accionaba la lavadora. 
  —¿Qué quiere decir orgasmo, papá? —preguntó de pronto el niño. 
  A don Rigoberto le sobrevino un acceso de tos. Carraspeó, mientras reflexionaba: 
¿qué debía responder? Procuró adoptar una expresión natural y se mantuvo sin sonreír. 
  —Bueno, no es una mala palabra —aclaró, prudentemente—. Desde luego que no. 

Se relaciona con la vida sexual, con el placer. Podría decirse, tal vez, que es la culminación 
del goce físico. Algo que no sólo experimentan los hombres, también muchas especies de 
animales. Ya te hablarán de eso, en el curso de biología, seguramente. Pero, sobre todo, no 
pienses que es una lisura. ¿Dónde te encontraste con esa palabra, chiquitín? 
  —Se la escuché a mi madrastra —dijo Fonchito. Con una expresión muy pícara, se 
llevó un dedo a los labios en signo de complicidad—. Me hice el que sabía lo que era. No le 

vayas a decir que tú me la explicaste, papi. 
  —No, no se lo diré —murmuró don Rigoberto. Tomó otro sorbo de whisky y 
escudriñó a Alfonso, intrigado. ¿Qué había en esa rubicunda cabecita, detrás de esa frente 
tersa? Vaya usted a saberlo. ¿No decían que el alma de un niño era un pozo insondable? 
Pensó: «No debo averiguar nada más». Pensó: «Debo cambiar de conversación». Pero el 
morbo de la curiosidad o la atracción instintiva del peligro fue más fuerte, y, como quien no 

quiere la cosa, preguntó—: ¿Le oíste esa palabrita a tu madrastra? ¿Estás seguro? 
  El niño asintió varias veces, con la misma expresión entre risueña y pícara. Tenía 
las mejillas arreboladas y en sus ojos refulgía la gracia. 
  —Me dijo que había tenido un orgasmo riquísimo —explicó, con cantarina voz de 
ruiseñor. 
  Esta vez, a don Rigoberto el whisky se le escapó de las manos; paralizado por la 

sorpresa, vio rodar el vaso sobre la alfombra de arabescos plomizos del estudio. El niño se 
precipitó a recogerlo. Se lo devolvió, murmurando: 
  —Menos mal que estaba casi vacío. ¿Quieres que te sirva otro, papi? Ya sé cómo te 
gusta, he visto cómo lo hace mi madrastra. 
  Don Rigoberto dijo que no con la cabeza. ¿Había oído bien? Sí, por supuesto: para 
eso tenía las orejas grandes. Para oír bien las cosas. Su cerebro había comenzado a crepitar 
como una hoguera. Esta conversación había ido demasiado lejos y era preciso cortarla de 

una vez y para siempre, so pena de algún imponderable gravísimo. Por un instante, tuvo la 
visión de un hermoso castillo de naipes que se desbarataba. Tenía una lucidez total sobre lo 
que debía hacer. Basta, se acabó, hablemos de otra cosa. Pero también esta vez el canto de 



las sirenas de los abismos fue más poderoso que su razón y que su sensatez. 

  —Qué invenciones son ésas, Foncho —hablaba muy despacio pero, aun así, su voz 
temblaba—. Cómo vas a haberlo oído a tu madrastra semejante cosa. No puede ser, hijito. 
  El niño protestó, airado, con una mano en alto. 
  —Claro que sí, papi. Por supuesto que se la oí. Si me la dijo a mí, pues. Ayer 
nomás, en la tarde. Te doy mi palabra. ¿Por qué te iba a mentir? ¿Te he mentido nunca, yo? 
  —No, no, tienes razón. Tú siempre dices la verdad. 

  No podía controlar la incomodidad que había tomado posesión de él como una 
fiebre. El malestar era un moscardón estúpido, se daba encontrones contra su cara, sus 
brazos, y él no podía abatirlo ni esquivarlo. Se puso de pie y, caminando despacio, fue a 
servirse otro trago de whisky, cosa más bien insólita, pues nunca bebía más de una copa 
antes de la cena. Cuando regresó a su asiento, se dio con los ojos glaucos de Fonchito: 
seguían sus evoluciones por el estudio con la dulzura de costumbre. Le sonrieron y, 

haciendo un esfuerzo, también le sonrió. 
  «Ejem, ejem», carraspeó don Rigoberto, luego de unos segundos de ominoso 
silencio. No sabía qué decir. ¿Seria posible que Lucrecia le hiciera confidencias de esa 
índole, que le hablara al niño de lo que hacían ellos por las noches? Desde luego que no, 
qué tontería. Eran fantasías de Fonchito, algo muy típico de su edad: descubría la malicia, 
afloraba la curiosidad sexual, la libido naciente le sugería fantasías a fin de provocar 

conversaciones sobre el fascinante tabú. Lo mejor, olvidar todo aquello y disolver el mal 
momento con banalidades. 
  —¿No tienes tareas para mañana? —preguntó. 
  —Ya las hice —contestó el niño—. Sólo tenía una, papi. Composición de tema 
libre. 
  —¿Ah, sí? —insistió don Rigoberto—. ¿Y qué tema escogiste? 

  Al niño se le volvió a encender la cara con una alegría candorosa y don Rigoberto 
repentinamente sintió un miedo cerval. ¿Qué pasaba? ¿Qué iba a pasar? 
  —Sobre ella, pues, papi, sobre quién iba a ser —palmoteaba Fonchito—. Le he 
puesto como título: «Elogio de la madrastra». ¿Qué te parece? 
  —Muy bien, es un buen título —contestó don Rigoberto. Y casi sin pensarlo, con 
una risotada falsa, añadió—: Parece el de una novelita erótica. 

  —¿Qué quiere decir erótica? —averiguó el niño, muy serio. 
  —Relativo al amor físico —lo ilustró don Rigoberto. Bebía de su vaso, a sorbitos, 
sin darse cuenta—. Ciertas palabras, como ésta, sólo cobran su sentido con el tiempo, 
gracias a la experiencia, algo que importa más que las definiciones. Todo eso vendrá poco a 
poco; no hay ninguna razón para que te apresures, Fonchito. 
  —Como tú digas, papi —asintió el niño, abriendo y cerrando los ojos: sus pestañas 

eran enormes y sombreaban sus párpados con una irisación violácea. 
  —¿Sabes que me gustaría leer ese «Elogio de la madrastra»? 
  —Claro, papacito —se entusiasmó el niño. Se puso de pie de un salto y echó a 
correr—. Así, si hay una falta, me la corriges. 
  En los pocos minutos que tardó Fonchito en volver, don Rigoberto sintió que el 
malestar crecía. ¿Demasiado whisky, tal vez? No, qué ocurrencia. ¿Indicaba esa opresión 
en las sienes que caería enfermo? En la oficina, había varios griposos. No, no era eso. 

¿Qué, entonces? Recordó aquella frase de Fausto que lo había conmovido tanto de 
muchacho: «Amo al que desea lo imposible». Él hubiera querido que fuera su divisa en la 
vida, y, en cierta forma, aunque de manera secreta, alentaba la sensación de haber 



alcanzado aquel ideal. ¿Por qué tenía ahora la angustiosa premonición de que un abismo se 

abría a sus pies? ¿Qué clase de peligro lo amenazaba? ¿Cómo? ¿Dónde? Pensó: «Es 
absolutamente imposible que Fonchito haya oído decir a Lucrecia "Tuve un orgasmo 
riquísimo"». Le sobrevino un ataque de risa y se rio, pero sin la menor alegría, haciendo 
una mueca lastimosa que le devolvió el cristal del estante libidinoso. Ahí estaba Alfonso. 
Tenía un cuaderno en la mano. Se lo alcanzó sin decirle nada, mirándolo fijamente a los 
ojos, con esa mirada azul tan sosegada y tan ingenua que, como decía Lucrecia, «hacía 

sentirse sucia a la gente». 
  Don Rigoberto se calzó los lentes y encendió la lámpara de pie. Comenzó a leer en 
voz alta los claros caracteres caligrafiados en tinta negra, pero a la mitad de la primera frase 
enmudeció. Siguió leyendo en silencio, moviendo levemente los labios y pestañeando con 
frecuencia. Pronto, sus labios dejaron de moverse. Se le fueron abriendo, descolgando, 
hasta imponer a su cara una expresión alelada y estúpida. Una hebra de saliva se descolgó 

de entre sus dientes y manchó las solapas de su saco pero él no pareció notarlo pues no se 
limpió. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, a veces rápido, a veces despacio, y por 
momentos retrocedían, como si no hubieran entendido bien o como si no pudiesen aceptar 
que aquello que habían leído estaba efectivamente escrito allí. Ni una sola vez, mientras 
duró la lenta, infinita lectura, se apartaron los ojos de don Rigoberto del cuaderno para 
mirar al niño, quien, sin duda, continuaba allí, en el mismo sitio, espiando sus reacciones, 

aguardando que terminara de leer y dijera e hiciera lo que debía decir y hacer. ¿Qué debía 
decir? ¿Qué debía hacer? Don Rigoberto sintió que tenía las manos empapadas. Unas, gotas 
de sudor resbalaron de su frente al cuaderno y extendieron la tinta en unos manchones 
amorfos. Tragando saliva, atinó a pensar: «Amar lo imposible tiene un precio que tarde o 
temprano se paga». 
  Hizo un esfuerzo supremo y cerró el cuaderno y miró. Sí, ahí estaba Fonchito, 

observándolo con su bella cara beatífica. «Así debía ser Luzbel», pensó, mientras se llevaba 
a la boca el vaso vacío, en busca de un trago. Por el tintineo del cristal contra sus dientes 
advirtió que el temblor de su mano era muy fuerte. 
  —¿Qué significa esto, Alfonso? —balbuceó. Le dolían las muelas, la lengua, la 
mandíbula. No reconocía su propia voz. 
  —¿Qué cosa, papi? 

  Lo miraba como si no entendiera qué le ocurría. 
  —Qué significan éstas…, fantasías —tartamudeó, desde la espantosa confusión que 
le atenazaba el alma—. ¿Te has vuelto loco, chiquito? ¿Cómo has podido inventar unas 
suciedades tan indecentes? 
  Se calló porque no sabía qué más decir y se sentía disgustado y sorprendido por lo 
que había dicho. La carita del niño se fue apagando, entristeciendo. Lo miraba sin 

comprender, con algo de dolor en las pupilas y también de desconcierto, pero sin sombra de 
miedo. Por fin, luego de unos segundos, don Rigoberto le oyó decir lo que, en medio del 
horror que helaba su corazón, estaba esperando que dijera: 
  —Pero qué invenciones, papi. Si todo lo que cuento es verdad, si todo eso pasó así, 
pues. 
  En ese momento, con una sincronización que imaginó decidida por la fatalidad o 
por los dioses, don Rigoberto oyó que se abría la puerta de calle y escuchó la melodiosa voz 

de Lucrecia dando las buenas noches al mayordomo. Alcanzó a pensar que el rico y original 
mundo nocturno de sueño y deseos en libertad que con tanto empeño había erigido acababa 
de reventar como una burbuja de jabón. Y, súbitamente, su maltratada fantasía deseó, con 



desesperación, transmutarse: era un ser solitario, casto, desasido de apetitos, a salvo de 

todos los demonios de la carne y el sexo. Sí, sí, ése era él. El anacoreta, el santón, el monje, 
el ángel, el arcángel que sopla la celeste trompeta y baja al huerto a traer la buena noticia a 
las santas muchachas. 
  —Hola, hola, caballero y caballerito —cantó desde el umbral del escritorio doña 
Lucrecia. 
  Su nívea mano lanzó al padre y al hijo unos besos volados. 
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  La calor del mediodía me adormeció y no lo sentí llegar. Pero abrí los ojos y estaba 
allí, a mis pies, en medio de una luz rosada. ¿Estaba allí, en verdad? Sí, no lo soñé. Debió 
de entrar por la puerta de atrás, que mis padres dejarían abierta, o acaso saltando la verja 
del huerto, una verja que cualquier muchacho salva sin esfuerzo. 

 
  ¿Quién era? No lo sé, pero, estoy segura, estuvo aquí, en este mismo corredor, 
arrodillado a mis pies. Lo vi y lo oí. Acaba de irse. ¿O debería decir mejor disolverse? Sí: 
arrodillado a mis pies. No sé por qué se arrodilló, pero no lo hacía burlándose de mí. 
Desde el principio me trató con tanta dulzura y reverencia, y mostró tanto respeto y 
humildad que la zozobra que me invadió al ver, tan cerca, a un extraño, se evaporó como 

el rocío con el sol. ¿Cómo es posible que no sintiera aprensión estando a solas con un 
forastero? ¿Con alguien que, además, entró quién sabe cómo al huerto de mi hogar? No lo 
comprendo. Pero todo el tiempo que el joven estuvo aquí, hablándome como se habla a una 
mujer importante y no la modesta muchacha que soy, me sentí más protegida que rodeada 
de mis padres o que en el Templo, los sábados. 
  ¡Qué hermoso era! No debería decirlo así, pero lo cierto es que nunca había visto a 

un ser tan armonioso y suave, de formas tan perfectas y voz tan sutil. Apenas sí podía 
mirarlo; cada vez que mis ojos se posaban en sus tiernas mejillas, en su limpia frente o en 
las largas pestañas de sus grandes ojos llenos de bondad y de sabiduría, sentía en mi cara 
un amanecer caluroso. ¿Eso será, magnificado a todo el cuerpo, lo que sienten las 
muchachas cuando se enamoran? ¿Esa calor que no viene de afuera, sino de adentro del 
cuerpo, del fondo del corazón? Mis amigas del pueblo hablan de eso a menudo, yo lo sé, 

pero cuando me acerco a ellas se callan pues saben que soy muy tímida y que ciertos temas 
—ése, por ejemplo, el amor— me confunden tanto que mi cara se pone color grana y 
empiezo a tartamudear. ¿Es malo ser así? Esther dice que, por apocada y vergonzosa, 
nunca sabré qué es el amor. Y Deborah trata siempre de animarme: «Tienes que ser más 
audaz o tu vida será triste». 
  Pero el joven Rosado decía que yo soy la elegida, que, entre todas las mujeres, me 

han señalado a mí. ¿Quién? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa buena o mala he hecho 
para que alguien me prefiera? Yo sé muy bien lo poco que valgo. En la aldea hay 
muchachas más lindas y hacendosas, más fuertes, más ilustradas, más valientes. ¿Por qué 
me elegirían, pues, a mí? ¿Por ser más reservada y asustadiza? ¿Por mi paciencia? ¿Por 
llevarme bien con todo el mundo? ¿Por el cariño con que ordeño a nuestra cabrita y la 
alegría que me causan los quehaceres simples de cada día, como asear la casa, regar el 
huerto y preparar la comida de mis padres? No creo tener más méritos que ésos, si es que 

lo son, y no defectos. Deborah me dijo aquella vez: «Tú careces de aspiraciones, María». 
Tal vez sea cierto. Qué voy a hacer si así nací: me gusta la vida y el mundo me parece 
bello tal como es. Por eso dirán que soy simple. Sin duda lo soy, pues siempre he evitado 



las complicaciones. Pero algunos anhelos sí tengo. Me gustaría que mi cabrita no se 

muriera nunca, por ejemplo. Cuando me lame la mano pienso que un día se morirá y 
entonces se me empuña el corazón. No es bueno sufrir. Me gustaría, también, que nadie 
sufra. 
  El joven decía cosas absurdas, pero de manera tan melodiosa y cándida que no me 
atreví a reírme. Que me bendecirían, a mí y al fruto de mi vientre. Eso decía. ¿Sería un 
mago, tal vez? ¿Estaría con esas palabras formulando un conjuro a favor o en contra de 

algo, de alguien? No supe preguntárselo. A sus palabras sólo atiné a balbucear lo que 
contesto cuando mis padres me aleccionan o reprenden: «Está bien, haré lo que me 
corresponda, señor». Y me cubrí el vientre con las manos, asustada. ¿El «fruto de mi 
vientre» querrá decir que tendré un hijo? Qué dichosa me sentiría. Ojalá fuera un varón 
tan dulce y misterioso como el joven que vino a verme. 
  No sé si alegrarme o apenarme por esa visita. Presiento que a partir de ella 

cambiará mi vida. ¿De qué manera? ¿Será para mi bien o mi desgracia? ¿Por qué, en 
medio del regocijo que me causa recordar las dulces palabras de ese joven, siento, de 
pronto, miedo, como si se abriera súbitamente la tierra y divisara a mis pies un abismo 
erizado de monstruos espantosos al que me quieren obligar a saltar? 
  Dijo cosas bonitas, que sonaban muy lindo, pero difíciles de comprender. «Destino 
extraordinario, destino sobrenatural», entre otras. ¿A qué se refería? Mi manera de ser me 

predispone más bien a lo ordinario, a lo común. Todo lo que destaca o desentona, 
cualquier gesto o acción que violente la costumbre o la normalidad, me inhibe y desarma. 
Cuando alguien, en mi delante, se excede y hace el ridículo, se me inflama la cara y 
padezco por él. Sólo me siento cómoda cuando advierto que los demás no me notan. 
«María es tan discreta que parece invisible», juega conmigo Raquel, mi vecina. A mí me 
gusta oírselo decir. Es cierto: para mí, pasar desapercibida es ser feliz. 

  Pero eso no significa que carezca de sueños y de sentimientos. Sólo que nunca me 
he sentido atraída por lo extraordinario. Mis amigas me dejan asombrada cuando las oigo 
decir que quisieran viajar, tener muchos siervos, desposar a un rey. A mí esas fantasías me 
intimidan. ¿Qué haría yo en otras tierras, entre gentes distintas a las mías, oyendo otros 
idiomas? Y qué lamentable reina sería yo, que pierdo la voz y me tiemblan las manos 
cuando hay algún desconocido oyéndome. Lo que le pido a la vida es un marido honrado, 

unos hijos sanos y una existencia tranquila, sin hambre y sin miedo. ¿Qué quiso decir el 
joven con «destino extraordinario, sobrenatural»? Mi timidez me impidió responderle lo 
que debí: «Yo no estoy preparada para eso, yo no soy ésa de la que habla usted. Vaya 
donde la bella Deborah, más bien, o donde Judith, que es tan resuelta, o a casa de Raquel, 
la inteligente. ¿Cómo puede usted anunciarme a mí que seré reina de los hombres? ¿Cómo 
decir que me rezarán en todas las lenguas y que mi nombre cruzará los siglos como los 

astros el cielo? Usted se equivocó de muchacha y de casa, señor. Yo soy muy poca cosa 
para esas grandezas. Yo casi no existo». 
  Antes de irse, el joven se inclinó y besó el ruedo de mi túnica. Un segundo, vi su 
espalda: había en ella un arco iris, como si se hubieran posado allí las alas de una 
mariposa. 
  Ahora se ha ido y me ha dejado la cabeza llena de dudas. ¿Por qué me trató de 
señora si aún soy soltera? ¿Por qué me llamó reina? ¿Por qué descubrí un brillo de 

lágrimas en sus ojos cuando me vaticinó que sufriría? ¿Por qué me llamó madre si soy 
virgen? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a ser de mí a partir de esta visita? 
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  —¿Nunca tienes remordimientos, Fonchito? —preguntó Justiniana, de pronto. Iba 
recogiendo y doblando sobre una silla la ropa que el niño se quitaba de cualquier manera, 
lanzándosela luego con pases de básquet. 
  —¿Remordimientos? —se asombró la cristalina voz—. ¿Y de qué, Justita? 
  Ella, agachada para coger un par de medias de rombos verdes y granates, lo espió a 

través del espejo de la cómoda: Alfonso acababa de sentarse al filo de la cama y se ponía el 
pantalón del pijama, encogiendo y estirando las piernas. Justiniana vio asomar sus pies 
blancos y esbeltos, de talones rosados, los vio mover los diez dedos como haciendo 
ejercicios. Por fin, su mirada encontró la del niño, quien al instante le sonrió. 
  —No me pongas esa cara de mosquita muerta, Foncho —dijo, incorporándose. Se 
sobó las caderas y suspiró, observando al niño perpleja. Sentía que, una vez más, iba a 

vencerla la rabia—. Yo no soy ella. A mí, con esa carita de niño santo no me compras ni me 
engañas. Dime la verdad, por una vez. ¿No tienes remordimientos? ¿Ni uno solo? 
  Alfonso lanzó una carcajada, abriendo los brazos, y se dejó caer de espaldas en la 
cama. Pataleó, con las piernas levantadas, disparando y recibiendo la imaginaria pelota. Su 
risa era fuerte y elocuente y Justiniana no descubrió en ella ni una sombra de burla o de 
mala intención. «Miéchica», pensó, «quién entiende a este mocoso». 

  —Te juro por Dios que no sé de qué me estás hablando —exclamó el niño, 
sentándose. Pesó con convicción sus dedos cruzados—. ¿O me estás haciendo una 
adivinanza, Justita? 
  —Métete en la cama de una vez que te puedes resfriar. No tengo ninguna gana de 
cuidarte. 
  Alfonso la obedeció en el acto. Saltó, levantó las sábanas, se deslizó entre ellas 

ágilmente y se acomodó la almohada bajo la espalda. Luego, se quedó mirando a la 
muchacha de una manera mimosa y consentida, como si fuera a recibir un premio. Los 
cabellos le cubrían la frente y sus grandes ojos azules fosforecían en la semipenumbra en 
que se hallaban, pues la luz de la lamparilla se detenía en sus mejillas. Tenía la boca sin 
labios entreabierta luciendo la blanquísima hilera de dientes que se acababa de cepillar. 
  —Te estoy hablando de doña Lucrecia, diablito, y lo sabes muy bien, así que no te 

hagas —dijo ella—. ¿No te da pena lo que le hiciste? 
  —Ah, era de ella —exclamó el niño, decepcionado, como si el tema resultara 
demasiado obvio y aburrido para él. Se encogió de hombros y no vaciló lo más mínimo al 
añadir—: ¿Por qué me daría pena? Si hubiera sido mi mamá, me habría dado. ¿Acaso lo 
era? 
  No había rencor ni cólera cuando hablaba de ella en su tono ni en su expresión: pero 
esa indiferencia era lo que, precisamente, irritaba a Justiniana.  

  —Hiciste que tu papá la botara de esta casa como un perro —susurró, apagada, 
tristona, sin volver la cabeza hacia él, los ojos fijos en el entarimado lustroso—. Le mentiste 
primero a ella y después a él. Hiciste que se separaran, cuando eran tan felices. Por tu 



culpa, ella debe ser ahora la mujer más desgraciada del mundo. Y don Rigoberto también, 

desde que se separó de tu madrastra parece un alma en pena. ¿No te das cuenta cómo le han 
caído encima los años en unos pocos días? ¿Tampoco eso te da remordimientos? Y se ha 
vuelto un beato y un cucufato como no he visto. Los hombres se vuelven así cuando sienten 
que van a morirse. ¡Y todo por tu culpa, bandido! 
  Se volvió hacia el niño, asustada, pensando que había dicho más de lo prudente. 
Desde lo ocurrido, ya no sé fiaba de nada ni de nadie en esta casa. La cabeza de Fonchito se 

había adelantado hacia ella y el cono dorado de la lamparilla la circundaba igual que una 
corona. Su sorpresa parecía ilimitada. 
  —Pero, si yo no hice nada, Justita —tartamudeó, pestañeando, y ella vio que la 
manzana de Adán subía y bajaba por su cuello como un animalito nervioso—. Yo nunca he 
mentido a nadie y menos a mi papá. 
  Justiniana sintió que le ardía la cara. 

  —¡Le mentiste a todo el mundo, Foncho! —alzó la voz. Pero se calló, tapándose la 
boca, pues en ese instante se oyó, arriba, correr el agua del lavador. Don Rigoberto había 
empezado sus abluciones nocturnas, las que, desde la partida de doña Lucrecia, eran mucho 
más breves. Ahora se acostaba siempre temprano y ya no se le oía tarareando zarzuelas 
mientras se aseaba. Cuando Justiniana volvió a hablar lo hizo bajito, sermoneando al niño 
con su dedo índice—. Y me mentiste a mí también, por supuesto. 

  Cuando pienso que me tragué el cuento de que te ibas a matar porque doña Lucrecia 
no te quería. 
  Ahora sí, bruscamente, la cara del niño se indignó. 
  —No era mentira —dijo, cogiéndola de un brazo y sacudiéndola—. Era cierto, era 
tal cual. Si mi madrastra me seguía tratando como en esos días, me hubiera matado. ¡Te lo 
juro que me hubiera, Justita! 

  La muchacha le retiró el brazo de mal modo y se apartó de la cama. 
  —No jures en vano que Dios te puede castigar —murmuró. 
  Fue a la ventana y, al correr las cortinas, advirtió que en el cielo destellaban unas 
cuantas estrellas. Se quedó mirándolas, sorprendida. Qué raro ver esas lucecitas titilantes en 
vez de la neblina acostumbrada. Cuando se dio vuelta, el niño había cogido el libro que 
tenía en el velador y, acomodándose la almohada, se disponía a leer. De nuevo se lo notaba 

tranquilo y contento, en paz con su conciencia y con el mundo. 
  —Por lo menos dime una cosa, Fonchito. 
  Arriba, el agua del lavador corría con un murmullo constante e idéntico, y en el 
techo dos gatos maullaban, peleando o fornicando. 
  —¿Qué, Justita? 
  —¿Lo planeaste todo desde el principio? La pantomima de que la querías tanto, eso 

de subirte al techo a espiarla cuando se bañaba, la carta amenazando con matarte. ¿Hiciste 
todo eso de a mentiras? ¿Sólo para que ella te quisiera y después poder ir a acusarle a tu 
papá que te estaba corrompiendo? 
  El niño colocó el libro en el velador, señalando la página con un lápiz. Una mueca 
ofendida desarmó su cara. 
  —¡Yo nunca dije que ella me estaba corrompiendo, Justita! —exclamó, 
escandalizado, azotando el aire con una de sus manos—. Eso te lo estás inventando tú, no 

me hagas trampas. Fue mi papá el que dijo que me estaba corrompiendo. Yo sólo escribí 
esa composición, contando lo que hacíamos. La verdad, pues. No mentí en nada. Yo no 
tengo la culpa de que él la botara. A lo mejor lo que él dijo era cierto. A lo mejor ella me 



estaba corrompiendo. Si mi papá lo dijo, así será. ¿Por qué te preocupas tanto por eso? 

¿Preferirías haberte ido con ella que quedarte en esta casa? 
  Justiniana apoyó la espalda en el estante donde Alfonso tenía sus libros de 
aventuras, los gallardetes y diplomas y las fotos de colegio. Entrecerró los ojos y pensó: 
«Tendría que haberme ido hace rato, es verdad». 
  Desde la partida de doña Lucrecia tenía el presentimiento de que también a ella la 
acechaba un peligro aquí y vivía sobre ascuas, con la permanente sensación de que si se 

descuidaba un instante caería también en una emboscada de la que saldría peor que la 
madrastra. Había sido una imprudencia encarar al niño de ese modo. No lo haría nunca más 
porque Fonchito, aunque lo fuera en edad, no era un niño, sino alguien con más mañas y 
retorcimientos que todos los viejos que ella conocía. Y, sin embargo, sin embargo, mirando 
esa carita dulce, esas facciones de muñequito, quién se lo hubiera creído. 
  —¿Estás enojada conmigo por algo? —lo oyó decir, compungido. 

  Mejor no provocarlo más; mejor, hacer las paces. 
  —No, no lo estoy —respondió, avanzando hacia la puerta—. No leas mucho que 
mañana tienes colegio. Buenas noches. 
  —Justita. 
  Se volvió a mirarlo ya con una mano en la perilla. 
  —¿Qué quieres? 

  —No te enojes conmigo, por favor. —Le imploraba con los ojos y con las largas 
pestañas batientes; le rogaba con la boquita fruncida en un semipuchero y con los hoyuelos 
de las mejillas latiendo—. Yo a ti te quiero mucho. Pero tú, en cambio, me odias ¿no, 
Justita? 
  Hablaba como si fuera a romper en llanto. 
  —No te odio, zonzo, cómo te voy a odiar. 

  Arriba, el agua seguía corriendo, con un sonido uniforme, interrumpido por breves 
espasmos, y se oía también, de cuando en cuando, los pasos de don Rigoberto yendo de un 
lado a otro del cuarto de baño. 
  —Si es verdad que no me odias, dame siquiera un beso de despedida. Como antes, 
pues, ¿te has olvidado? 
  Ella dudó un momento, pero luego asintió. Fue hasta la cama, se inclinó y lo besó 

rápidamente en los cabellos. Pero el niño la retuvo, echándole los brazos al cuello, y 
haciéndole gracias y monerías, hasta que Justiniana, a pesar de sí misma, le sonrió. 
Viéndolo así, sacando la lengua, revolviendo los ojos, meciendo la cabeza, alzando y 
bajando los hombros, no parecía el diablillo cruel y frío que llevaba dentro, sino el niñito 
lindo que era por fuera. 
  —Ya, ya, déjate de payasadas y a dormir, Foncho. 

  Volvió a besarlo en los cabellos y suspiró. Y a pesar de que acababa de prometerse 
que no volvería a hablarle de aquello, de pronto se oyó decir, apresurada, contemplando 
esas hebras doradas que le rozaban la nariz: 
  —¿Hiciste todo eso por doña Eloísa? ¿Porque no querías que nadie reemplazara a tu 
mamá? ¿Porque no podías aguantar que doña Lucrecia ocupara el lugar de ella en esta 
casa? 
  Sintió que el niño se quedaba rígido y en silencio, como meditando lo que debía 

responder. Después, los bracitos enlazados en su cuello presionaron para obligarla a bajar la 
cabeza, de modo que la boquita sin labios pudiera acercarse a su oído. Pero en vez de oírlo 
musitar el secreto que esperaba sintió que la mordisqueaba y besaba, en el borde de la oreja 



y el comienzo del cuello, hasta estremecerla de cosquillas. 

  —Lo hice por ti, Justita —lo oyó susurrar, con aterciopelada ternura—, no por mi 
mamá. Para que se fuera de esta casa y nos quedáramos solitos mi papá, yo y tú. Porque yo 
a ti… 
  La muchacha sintió que, sorpresivamente, la boca del niño se aplastaba contra la 
suya. 
  —Dios mío, Dios mío —se desprendió de sus brazos, empujándolo, sacudiéndolo. 

A tropezones salió del cuarto, frotándose la boca, persignándose. Le parecía que si no 
tomaba aire su corazón estallaría de rabia—. Dios mío, Dios mío. 
  Ya afuera, en el pasillo, oyó que Fonchito reía otra vez. No con sarcasmo, no 
burlándose del rubor y la indignación que la colmaban. Con auténtica alegría, como 
festejándose una gracia. Fresca, rotunda, sana, infantil, su risa borraba el sonido del agua 
del lavador, parecía llenar toda la noche y subir hasta esas estrellas que, por una vez, habían 

asomado en el cielo barroso de Lima. 
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