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Resumen 

Se presenta información vinculada al 

Primer Encuentro de Curanderismo 

Chacma 94, evento pionero de carácter 

macro regional que contribuyó a un ma-

yor conocimiento de esta práctica ances-
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tral, y a la aproximación de los investiga-

dores y maestros curanderos; así como a 

la activa participación de las personas 

interesadas en participar en las diversas 

etapas del evento. Se destaca la vigencia y 

significado del curanderismo en la vida y 

memoria de los pueblos tradicionales del 

norte del Perú y, en particular del depar-

tamento de la Libertad.  

Palabras clave: Curandero; San Pedro; 

mesa; artes; Cerro Cuculicote. 

 

Abstract 

Information related to the Primer Encuen-

tro de Curanderismo Chacma 94, a pio-

neering macro-regional event that contri-

buted to a greater knowledge of this an-

cestral practice and to the approximation 

of researchers and folk healers, as well as 

the active participation of people interes-

ted in participating in the various stages 

of the evento is presented. Besides, the 

validity and meaning of folk healing in 

the life and memory of the traditional 

peoples of northern Peru, is highlighted.   

Key words: Folk healer; San Pedro; ri-

tual altar; Cuculicote hill.  

 

 

 

Resumo 

São apresentadas informações relaciona-

das ao I Encuentro de Curanderismo 

Chacma 94, evento macrorregional pio-

neiro que conribuiu para um maior con-

hecimiento dessa prática ancestral e para 

a aproximação de pesquisadores e curan-

deros; bem como a participação ativa de 

pessoas interesadas em participar nas di-

versas etapas do evento. Destaca-se a 

validade e o significado do curanderismo 

na vida e na memoria dos povos tradicio-

nais do norte do Peru e, en particular, do 

departamento de La Libertad. 

Palavras chave: Homem medicina; San 

Pedro; altar ritual; colina Cuculicote. 

 

Introducción 

El curanderismo es una de las expresiones 

tradicionales de larga data en la macro 

región norte del Perú, conformada por los 

departamentos de Tumbes, Piura, Caja-

marca, Lambayeque, La Libertad, Ama-

zonas y Ancash (Figura 1) donde “…A 

quien ejerce esta práctica, el público, lo 

reconoce como ´curandero´, ´doctor´ y 

´maestro´”, y “…el nombre más generali-

zado entre los creyentes es el de curande-

ro” (Rodríguez, 1975, p.162, 163; 2009, 

p. 59).  
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Figura1. La macro región norte de Perú. Los puntos rojos indican los departamentos donde 

se usa el cactus San Pedro en los rituales del curanderismo. 

 

 

Además, “El curandero…, es la persona 

(hombre o mujer), que recupera el estado 

normal de la persona, animal o cosa afec-

tados por su desmejoramiento. Es la per-

sona que cura las enfermedades más te-

midas o peligrosas” (Rodríguez, 1975, p. 

164), y como “…respuesta a esos dos 

conocimientos básicos: salud y enferme-

dad, hay también dos actitudes básicas: la 

del curandero y la del brujo
1
, cada uno 

con funciones específicas. Ambos pueden 

tomar nombres diferentes, según el equi-

po y arte que ocupen en sus prácticas” 

(Op. Cit.). Los curanderos tienen en 
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común el uso del “San Pedro” Echinopsis 

pachanoi, cactácea imprescindible en los 

rituales de curanderismo (Silva, 2009, pp. 

24-25) (Figuras 2, 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación del cactus San Pedro en una botella Cupisnique (ca. 3, 500 a.P.). 

(Museo Larco). 
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Figura 3. “San Pedro”, en un jardín de la villa de Magdalena de Cao (Foto: C. Gálvez)  

 

Antes de la década de 1990, la relación 

entre curanderos y académicos en el terri-

torio mencionado se estableció en el mar-

co de investigaciones realizadas por 

científicos peruanos y extranjeros (Cal-

derón y Sharon 1978; Gillin 1947; Glass-

Coffin, 2009; Miranda, 2009; Molina 

1984; Polia 1990; Rodríguez, 1975, Op. 

Cit.; Sharon, 1978, 2009; Vásquez, 2009). 

En contadas ocasiones los curanderos 

fueron coautores de publicaciones (Cal-

derón y Sharon, Op. Cit.), y, en un caso 

excepcional, el curandero Eduardo Cal-

derón Palomino (“Tuno”), participó en 

clases dictadas en la Facultad de Medici-

na de la Universidad Nacional de Trujillo, 

en la década de 1970, por el Dr. Hernán 

Miranda Cueto (Figura 4) con apoyo del 

Dr. Douglas Sharon (Figura 5), un desta-

cado investigador del curanderismo nor-

peruano, quien entonces fuera director del 

Museo del Hombre, de la Universidad de 
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California en San Diego (EE. UU.) (Sha-

ron, Glass-Coffin y Bussmann, 2009, p. 

245).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Doctor Hernán Miranda Cueto (†), científico estudioso del curanderismo, ex do-

cente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 
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Figura 5. Douglas Sharon, uno de los pioneros de las investigaciones sobre el curanderismo 

en la costa norte de Perú. En la foto, junto al maestro curandero Leoncio Carrión “Omba-

llec” (Foto C. Gálvez). 

 

 

  



    César Gálvez Mora 

  

15 

 

 

Antes de 1994 no hubo eventos que con-

gregaran tanto a grupos interdisciplinarios 

de académicos como a los maestros cu-

randeros en la macro región norte; es de-

cir, no se fomentó espacios de diálogo y 

aproximación entre ambos grupos. De 

otro lado, los curanderos no encontraban 

una apertura de parte de la medicina 

académica, y tampoco se contaba con 

antecedentes de la participación de las 

municipalidades junto a instituciones 

académicas y el Instituto Nacional de 

Cultura en este tipo de eventos. 

En el aspecto normativo, es pertinente 

subrayar que la Ley General de Amparo 

al Patrimonio Cultural de la Nación (Ley 

N° 24047) no incluía el patrimonio cultu-

ral inmaterial, como si ocurrió al promul-

garse la Ley N⁰ 28296 Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, el 22 

de julio de 2004.  

En este escenario surgió la idea de estruc-

turar un espacio en el cual convergieran 

maestros curanderos, reconocidos por sus 

comunidades debido a sus buenas prácti-

cas, y académicos de diversas disciplinas, 

en una relación de mutuo respeto y tole-

rancia tal que garantizara un diálogo enri-

quecedor; incluyendo la realización de 

rituales oficiados por los curanderos en 

un paraje significativo por sus “encan-

tos”
2
.  

En esta perspectiva, se iniciaron coordi-

naciones, de un lado, entre profesionales 

de la Universidad Nacional de Trujillo y 

del ex Instituto Departamental de Cultura 

– La Libertad, y, de otro, entre éstos y 

funcionarios de la Municipalidad Provin-

cial de Ascope, quienes informaron de los 

alcances de esta iniciativa a la alcaldesa a 

fin de lograr la participación de este órga-

no de gobierno local con el soporte logís-

tico y presupuestal.  

Con el compromiso de las instituciones 

antes mencionadas, se decidió realizar el 

primer encuentro de curanderismo que, 

por consenso de los organizadores, se 

denominaría “Chacma”, en alusión al 

topónimo originario del valle de Chica-

ma, donde se encuentra la ciudad de As-

cope, capital de la provincia del mismo 

nombre (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 



    César Gálvez Mora 

  

16 

 

 

 

Figura 6. Calle principal de la ciudad de Ascope, sede del Primer Encuentro de Curande-

rismo Chacma 94 (Foto: C. Gálvez). 

 

 

En el presente artículo presentaré la in-

formación vinculada al Primer Encuentro 

de Curanderismo Chacma 94, destacando 

su importancia y aporte en favor de un 

mayor conocimiento de esta práctica an-

cestral, y la aproximación de la academia 

hacia un conocimiento cuya vigencia es 

significativa en la vida y memoria de los 

pueblos tradicionales del norte del Perú y, 

en particular del departamento de la Li-

bertad.   

Con esta finalidad se ha revisado noticias 

y artículos de opinión sobre Chacma 94, 

publicados en medios de comunicación de 

Trujillo en 1994 (Forero y Zevallos, 

1994; Hampe, 1994), así como documen-

tos vinculados al evento y notas del ar-

chivo del autor, quien formó parte del 

comité organizador del evento.  

 

 

 



    César Gálvez Mora 

  

17 

 

El proceso 

El primer paso fue la conformación del 

comité organizador, con profesionales del 

ex Instituto Departamental de Cultura – 

La Libertad, la Universidad Nacional de 

Trujillo y la Municipalidad Provincial de 

Ascope; entre ellos arqueólogos, antropó-

logos, abogados, periodistas, un docente 

de historia y un ingeniero. La coordina-

ción académica estuvo a cargo de la Uni-

versidad Nacional de Trujillo y el presi-

dente honorario fue el antropólogo Dr. 

Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy, en 

atención a su importante labor investiga-

dora vinculada al curanderismo (Rodrí-

guez, 1975,Op. Cit.) (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Dr. Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy (†), presidente honorario del evento. (Fo-

to: C. Gálvez). 
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Los objetivos del Chacma 94 fueron: re-

valorar el conocimiento ancestral del 

hombre andino en la vigencia del curan-

derismo; motivar en los investigadores y 

comunidad en general, el rescate y difu-

sión de esta manifestación del patrimonio 

inmaterial; difundir la particular raciona-

lización de la relación hombre-naturaleza 

y la utilización de sus recursos en benefi-

cio de la salud integral, así como buscar 

el redimensionamiento del curanderismo 

auténtico para el respeto mutuo entre cu-

randero y comunidad. 

Las mesas de trabajo giraron en torno al 

curanderismo en el Perú prehispánico, el 

curanderismo durante la Colonia y la ex-

tirpación de idolatrías; vigencia del cu-

randerismo, la música y la práctica del 

curanderismo, la coca y otros elementos 

en el ritual, así como la interpretación 

antropológica del curanderismo. 

Los académicos fueron convocados me-

diante invitaciones oficiales, y en el caso 

de los maestros curanderos, parte del 

Comité viajó a los departamentos del nor-

te del Perú, para visitar e invitar a maes-

tros curanderos que eran reconocidos en 

sus comunidades por sus buenas prácti-

cas.  

 

El evento 

El evento comprendió tres etapas: 

Académica, trabajos demostrativos del 

ritual y sesión plenaria, y tuvo como 

preámbulo un recorrido por las principa-

les calles de la ciudad de Ascope, con 

participación de los organizadores y todos 

los expositores del evento, tanto académi-

cos como maestros curanderos, con la 

finalidad de concitar el interés de los po-

bladores. 

 

La etapa académica 

Se desarrolló los miércoles 19 y jueves 20 

de mayo de 1994; comprendió ponencias 

y conferencias magistrales, y contó con la 

activa participación de los asistentes. Los 

expositores fueron destacados investiga-

dores de instituciones nacionales y del 

extranjero, entre antropólogos, historiado-

res, médicos, un abogado y un periodista. 

Las exposiciones se llevaron a cabo en el 

centenario inmueble de la Liga de Artesa-

nos y Obreros de Protección Mutua, fren-

te a la plaza de la ciudad, institución que 

desde la primera década del siglo XX 

desarrolló una activa labor cultural en la 

ciudad (Figura 8). 
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Figura 8. Dra. Laura Larco (Universidad de Maryland, EE.UU.) y parte del comité organi-

zador, en un receso del evento. 

 

 

Los expositores fueron: el antropólogo 

Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy, del 

Centro de Investigación y Promoción del 

Pueblo Muchik “Josefa Suy Suy Azaba-

che”; el médico Hernán Miranda Cueto y 

los antropólogos Nyler Segura Vásquez, 

Alcibiades Vigo García y Guillermo Gu-

tiérrez Chacón, de la Universidad Nacio-

nal de Trujillo; el antropólogo Alfredo 

Narváez Vargas, del Proyecto Arqueoló-

gico Túcume; el historiador Oswaldo 

Fernández Villegas, del Museo Municipal 

de Piura; el historiador Teodoro Hampe 

Martínez y el antropólogo Juan Ossio, de 

la Pontificia Universidad Católica del 

Perú; el antropólogo e historiador Luis 

Millones, del Seminario Interdisciplinario 

de Estudios Andinos, la antropóloga Lau-

ra Larco, de la Universidad de Maryland, 

EE. UU.; el periodista Jorge Zenozain 

Masías, de la Asociación de Asesores de 

Prensa del Perú; la antropóloga Lupe 

Camino y el abogado Rodrigo Huertas 

Cortez.  

Las exposiciones académicas abordaron: 
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a. La práctica de la curandería en el mar-

co de una milenaria tradición cultural,  

b. La vigencia del saber sobre las propie-

dades curativas de las plantas en beneficio 

de la salud integral, así como el dominio 

de las cualidades psicoactivas y medicina-

les de algunas de éstas como aspecto fun-

damental en la labor de los curanderos.  

c. El intercambio de medicamentos, sim-

bolismo y rituales y su continuidad en el 

gran espacio cultural norteño comprendi-

do desde Loja (Ecuador) hasta el depar-

tamento de La Libertad (Perú) articulado 

por los centros de peregrinación y espa-

cios sagrados.  

d. La importancia de revalorizar la rique-

za en recursos botánicos y conocimientos 

ancestrales del país, donde el curanderis-

mo es una respuesta a determinadas con-

diciones materiales y cosmológicas, en un 

escenario donde el acceso a fármacos de 

tipo occidental es limitado. 

e. El significado de los componentes mu-

sicales en la ´mesada´ o ritual de los cu-

randeros, ceremonia efectuada general-

mente de noche, donde el marco auditivo 

y olfativo adquiere una importancia parti-

cular, y la música acompaña las invoca-

ciones del curandero e induce a los pre-

sentes a entrar en una atmósfera especial, 

sacralizada.  

f. Los patrones socioculturales, continui-

dad y cambio en el curanderismo;  

g. Los variados métodos de curación espi-

ritual, y la distinción entre los curanderos 

animistas, herbolarios
3
, hueseros

4
, male-

ros
5
, etc.,  

h. Las relaciones -no pocas veces conflic-

tivas- entre la medicina tradicional y la 

oficial o científica, aun cuando desde una 

óptica historicista ambas forman parte de 

una sola línea evolutiva y representan 

aspectos complementarios de la misma 

tarea: la curación de las enfermedades.  

i. La situación de los curanderos en la 

época del dominio colonial español, 

cuando muchos de ellos cayeron bajo la 

acusación de brujos y hechiceros; el pro-

ceso de extirpación de idolatrías llevado a 

cabo durante el siglo XVII, como una 

especie de Inquisición dirigida contra la 

fe y las costumbres ancestrales del mundo 

andino.  

j. La importancia de cambiar de mentali-

dad, librarnos de prejuicios y trabajar en 

conjunto, para rescatar esta sabiduría que 

durante quinientos años ha estado margi-

nada a raíz de la conquista europea.  
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Trabajos demostrativos del ritual  

Concurrieron en la etapa demostrativa los 

maestros curanderos Juan Manuel Melén-

dez, Sebastián Camisán, Román Chasque-

ro Zurita, Faustino Silva Zurita, del de-

partamento de Piura -en cuyas serranías 

se ubica el paraje sagrado de las lagunas 

de las Huaringas
6
 (Arroyo, 2004, Polia 

Op. Cit.)-; Orlando Vera Chozo, del 

Dpto. de Lambayeque; Marcos Mosquera 

Huatay, del Dpto. de Cajamarca, José 

Monja Quevedo y Baltazar Cortez Gam-

boa, del Dpto. de La Libertad; Ismael 

Díaz Fernández, del Dpto. de Ica, y Ru-

perto Mori del Dpto. de Lima. 

 

Los trabajos consistieron en “mesadas” o 

rituales a cargo de los maestros curande-

ros ante su altar ritual, llamado “mesa”
7
 

(Figura 9), durante la noche del viernes 

20 y antes de la salida del sol del sábado 

21 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. “Mesa” del maestro curandero Leoncio Carrión (Omballec) (†): objetos (“artes”) 

y varas. De izquierda a derecha, los campos: ganadero (Izq.), centro, y justiciero (derecha) 

(Foto: Omar Fonseca). 
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Esta etapa se inició a las 20 horas, con el 

traslado de los participantes inscritos has-

ta la Quebrada de la Camotera, donde se 

ubica el Cerro Cuculicote; hito de gran 

significado de un paisaje con evidencias 

prehispánicas diversas (un camino cere-

monial, evidencias rupestres [geoglifos, 

petroglifos], conjuntos habitacionales, 

entre otros), donde curanderos de Ascope 

y alrededores realizan sus rituales e invo-

can a los “encantos” de esta montaña 

(Gálvez, 2009, 2014a, 2014b; Gálvez, 

Castañeda, Espinoza y Runcio, 2012) 

(Figura 10).  

 

 

Figura 10. Curandero ante el Cerro Cuculicote, montaña tutelar del valle de Chicama (Foto: 

C. Gálvez)  
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A las 21:30 horas los maestros curanderos 

instalaron sus “mesas”, explicando a los 

participantes las características de éstas y 

la labor del curandero; finalmente, desde 

las 22:30 horas empezaron los rituales o 

“mesadas” (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. “Mesada” o ritual al anochecer del viernes 20 de mayo de 1994 (Foto: C. 

Gálvez). 

 

 

Un hecho interesante es que los pacientes 

que asistieron a las diversas mesas de 

curandero corresponden a diversos grupos 

en cuanto a nivel socio económico, inclu-

yendo personas procedentes de la capital 

del departamento (ciudad de Trujillo); 

aspecto que ya había sido advertido por 

Rodríguez (Rodríguez, Op. Cit., p. 175)  
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La sesión plenaria: 

Se refiere a la última etapa del evento, en 

la cual participaron los académicos y los 

maestros curanderos invitados, y tuvo 

lugar en el local de la Liga de Artesanos y 

Obreros de Protección Mutua, a las 10:00 

horas del sábado 21 de mayo. En la sesión 

plenaria se sistematizó las conclusiones y 

recomendaciones, y se clausuró el evento 

(Figura 12). 

 

 

Figura 12. Maestros curanderos, presentes en la sesión plenaria del evento. (Diario “La In-

dustria”, del 22 de mayo de 1994). 

 

 

La participación de los maestros curande-

ros dio un realce significativo al Primer 

Encuentro de Curanderismo Chacma 94; 

enriqueció las sesiones de debate, e hizo 
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posible el análisis de las manifestaciones 

de esta práctica ancestral, su particular 

racionalización de la relación hombre-

naturaleza y la utilización de los recursos 

en beneficio de la salud integral. También 

quedó bien definida la función primordial 

que los curanderos cumplen en sus comu-

nidades de origen como intermediarios 

entre el hombre y la divinidad, conocedo-

res de los secretos de la naturaleza y 

agentes dinámicos de la vida social. 

Debo subrayar la información que ellos 

brindaron sobre la conformación de la 

“mesa” o altar ritual, cuyos elementos son 

imprescindibles para curar y sacar los 

males desconocidos; de modo que -por 

ejemplo-, si una mesa careciera del cactus 

“San Pedro” (Figura 13), no sería posible 

el ritual, por cuanto gracias a este el cu-

randero logra que el paciente transmita la 

enfermedad que lo aqueja (Silva, Op. Cit., 

pp. 24-25.  

 

 

Figura 13. Cactus “San Pedro” florecido (óleo de Héctor Suárez García) 
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El tabaco macerado en aguardiente Op. 

Cit., p. 23), y absorbido por la nariz, sirve 

para fortalecer al curandero y también 

para sacar daños que los pacientes tienen 

en el estómago. Todo ello dentro de los 

dos niveles de atención en los cuales se 

desempeñan: real o medicina natural y 

cultural o medicina mágico-religiosa. 

Asimismo, los maestros curanderos des-

tacaron la importancia de trabajar cerca 

de los médicos, para así servir mejor a la 

salud de la población en general, citando 

casos en que los maestros curanderos re-

comiendan a sus pacientes, cuyas dolen-

cias no son de su competencia (“enferme-

dad de Dios”, o natural), a visitar al 

médico especialista; en tanto que ellos 

reciben pacientes que los médicos no 

pueden curar. Por último, subrayaron la 

relevancia de un mayor apoyo a los cu-

randeros en futuros congresos, en la me-

dida que una mejor participación ellos 

sentarán la base para vigorizar la comuni-

cación con los académicos, los participan-

tes, y los organizadores. 

 

Comentario final 

No existe duda alguna que un aporte sig-

nificativo del evento fue haber sentado las 

bases para que a posteriori, con participa-

ción de la Universidad Nacional de Truji-

llo, el Instituto Nacional de Cultura (hoy 

Ministerio de Cultura) y otras municipali-

dades del departamento de La Libertad, se 

realizaran tres eventos similares: el Se-

gundo Encuentro de Curanderismo 

Chacma 95, con la Municipalidad Distri-

tal de Rázuri (provincia de Ascope); y los 

encuentros de curanderismo Puémape 

2004 y Puémape 2005 (provincia de Pa-

casmayo), con la Municipalidad Provin-

cial de Pacasmayo. También es cierto que 

se mejoraron los canales de diálogo entre 

los profesionales de la salud participantes 

y los maestros curanderos.   

Si bien no se publicaron las actas de estos 

eventos,  una serie de posteriores publica-

ciones académicas inspiradas en el mis-

mo, aportaron a favor de un mayor escla-

recimiento sobre el curanderismo; entre 

éstas algunas en coautoría con maestros 

curanderos (Morales 2012; Carbajal, Car-

bajal y Reyna, 2009; Carrión y Gálvez, 

2012; Gálvez, 2014a, 2014b; Segura y 

Miranda, 1995; Sharon y Gálvez, 2009), 

haciendo justicia a quienes detentan un 

valioso y útil conocimiento ancestral que 

contribuye a devolver el equilibrio y la 

salud perdida a numeroso pacientes, no 

sólo de los pueblos tradicionales de ayer y 
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siempre, sino también de los centros ur-

banos.     

Debo destacar el importante rol de los 

medios de comunicación, como “El Co-

mercio” de Lima y “La Industria” de Tru-

jillo, en la divulgación del evento, su pro-

gramación y resultados; así como a 

transmitir el conocimiento de los curande-

ros a partir de entrevistas, muchas de las 

cuales, al ser transcritas textualmente, son 

material importante para los investigado-

res (Figura 14). La prensa brindó el espa-

cio necesario para artículos de opinión, 

escritos por académicos participantes (Fo-

rero y Zevallos, 1994; Hampe, 1994, en-

tre otros). 

 

 

Figura 14. Divulgación del evento por los medios de comunicación de Trujillo y Lima. 

 

 

Andando el tiempo, un logro significativo 

a nivel macro regional en favor del cu-

randerismo fue la declaratoria como Pa-

trimonio Cultural de la Nación de los 

“conocimientos, saberes y usos tradicio-

nales del cactus San Pedro” mediante la 
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Resolución Viceministerial N° 000252-

2022-VMPCIC/MC, el 14 de noviembre 

de 2022; como iniciativa de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de La Liber-

tad, y sus similares de los departamentos 

de Tumbes, Piura, Lambayeque, Caja-

marca, Cajamarca, Amazonas y Ancash. 

Consideramos que esta iniciativa es un 

resultado a largo plazo de eventos como 

Chacma 94, en la medida que varios de 

los portadores de este conocimiento an-

cestral contribuyeron al feliz término del 

expediente para la declaratoria. 

 

Notas  
1 

También conocido como “malero”. “En 

la clasificación de los brujos peruanos, 

malero es el que se dedica única y exclu-

sivamente a producir daños (Camino, 

1945, 173).
 

2 
 “Encantos” se refiere “… a los espíritus 

como autores de encantamientos y a los 

encantamientos producidos por los espíri-

tus” (Polia, 1990, 51). 

3
 Curandero conocedor de las propiedades 

de las plantas curativas para los males de 

sus pacientes.  

4 
Persona especialista en tratar las fisuras 

y rotura de huesos.
 

5 
El malero, compactado o brujo, trabaja 

con entidades negativas para hacer el mal 

(“daño”). 

6
 “…En la provincia de Huancabamba se 

encuentra el grupo de las Huarinjas (Gua-

rinjas o Huaringas), muy conocido popu-

larmente, por ser Huancabamba el más 

importante centro del curanderismo andi-

no del norte del Perú…” (Polia, Op. Cit.; 

ver Arroyo; Op. cit; Silva, 2009). 

7 
“Esto es, un mantel blanco (costalillo) 

extendido sobre el suelo, en el cual aco-

moda todos sus objetos ´artes´, resguar-

dados por varas y/o espadas…” (Rodrí-

guez, Op. Cit., p. 174;  ver Gálvez 2014a, 

2014b). “… la mesa es un verdadero mi-

crocosmo que, en el curanderismo andino 

no ofrece solamente un compendio 

simbólico del mundo mítico, sino que 

´contiene´ el poder de aquellas fuerzas 

(Polia, Op. Cit., p. 155). Además, “… las 

funciones esenciales de una mesa con: 1. 

Atacar y defender, 2. Curar, 3. ´florecer´; 

inducir buena fortuna” (Op. Cit., 156.) 
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