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Tienes la belleza de un hndn. 
para 10s nmrrntes, eres un irnn'n 

y para hacerme morir, bell0 has nacido 
(Copla popular) 

Realizar este trabajo de investigaci6n ha sido para mi una experiencia gratifi- 
cante no solo a nivel acadCmico sino a nivel personal. Tenia muchas dudas 
acerca de c6mo recibirian a una estudiante extranjera y, aun mis, extracomu- 
nitaria (tCrmino utilizado en el lenguaje diario y que, hace unos aiios, no era 
tan manejado cotidianamente por 10s italianos como hoy lo es). La gente de 
Leonessa, ciudad italiana del Appennino central, lugar donde llevC a cab0 el 
trabajo etnogrifico, a pesar de la cercania a la capital de la nacihn, aun man- 
tiene, en muchos aspectos, una mentalidad conservadora y la presencia de ex- 
tranjeros es t i  limitada a algunos europeos del este (yugoslavos y polacos, 
principalmente) y a dos o tres latinoamericanas. No hay ningun negro. 

Interrogar temas tan intimos para una mujer conservadora y con un pro- 
medio de 80 aiios de edad sobre el ciclo vital, como el embarazo, el parto, las 
creencias en torno a la envidia, las brujas, etc., parecia una labor dificil. Sin 
embargo, despuCs de alglin tiempo, lleg6 el momento en que regresaba de ha- 
cer entrevistas con regalos de papas, huevos, dukes, (en'la mochila y en el es- 
tbmago), frejolitos, embutidos de cerdo y sobretodo ... mucho afecto. 

* El presente articulo forma parte de una investigation que realicC gracias a una beca de in- 
vestigaci6n que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ltalia me otorg6. Agradezco sin- 
ceramente a 10s profesores Gilberto Mazzoleni y Mario Polia por sus asesoramientos y a 
mis amigos leonessanos. 
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Leonessa es una antigua ciudad ubicada en una zona surnarnente intere- 
sante desde la perspectiva de 10s intercambios culturales, pues queda entre las 
fronteras actuales de las marcas, Urnbria y Lazio, todas ellas regiones muy ri- 
cas en tradiciones y folklore. La superposicion de culturas a travCs de 10s si- 
glos -4ongobardos. franceses de Carlos Magno, suecos. franceses de Anjou, 
hispinicos del Reino de Nipoles, etc.- ha dejado huellas en la fisonomia 
cultural de las tradiciones del pueblo. 

Leonessa es una ciudad donde el clima es verdaderarnente variado. Las 
estaciones se pueden distinguir en toda su plenitud: en el invierno, la ternpera- 
tura puede llegar a 10" e,  inclusive, a mis de 20" bajo cero, lo que ocasiona 
que los cerros rnis altos queden cubiertos con gorros de nieve y hielo; el ve- 
rano es intenso (la ternperatura puede llegar a ascender a mis de 30"); la pri- 
mavera, breve y tardia, hace brotar de las praderas reciCn libres de las nieves 
una fiesta rnulticolor de flores; y el otoiio, frio y sereno, vuelve rojas las hojas 
de 10s tupidos bosques que cubren las laderas de 10s cerros hasta ios 1400 me- 
tros de altura. 

1 .  EL ClCLO VITAL 

Existen muchos tabues en torno de la rnujer que menstrlia. Se creia que esta 
influia sobre la levadura del pan, sobre el queso y la leche. Debia evitar tocar 
estos alimentos, porque el pan tendriz una !e\vadura insuficiente o nula y e! 
queso no cuajaria. Lo rnisrno sucedia con las flores, las que podrian llegar a 
secarse. Asi mismo, se le irnpedia llevar rnadera a 10s homos de cocer piedras 
para la cal, llamados cargirre, porque el fuego resultaria dCbil. No podia tocar 
10s irboles frutales, ni pasar por 10s sernbrios, etc. La sangre menstrual era 
considerada impura y contaminante por ser una sangre estCril, infecunda que 
no se transforrnaba en carne, en vida, en hijos (especialmente, hijos varones) 
que ayuden a sus padres a enfrentarse con la dura lucha diaria para sobrevivir. 
Solarnente la rnaternidad purificaba a la rnujer de su ciclica irnpureza. 

1.2 El embarazo 

a )  Para q~teclar. embarazncln 

Las rnujeres del altiplano leonessano tienen una devoci6n especial a Santa 
Ana. Tenian la costumbre de recitar un Padre Nuestro, el Ave Maria o el Glo- 
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ria en honor de esta santa. Se acostumbraba tambiCn ofrecer una promesa es- 
pecial si salian embarazadas: hacer la caridad a un necesitado o a una familia 
abandonada. 

b)  Para interrumpir el einburazo 

En varias de las zonas, habia mujeres ancianas que, con prkticas secretas y 
aborrecidas por el pueblo mismo, eran capaces de interrumpir el embarazo. Si 
una mujer resultaba embarazada a causa de una relacidn adultera o una rela- 
ci6n prematrimonial (considerada ilicita) y deseaba acudir a ellas, debia hacer- 
lo a escondidas del marido o de su familia. 

Muchas veces, esta intervencidn terminaba en hemorragias y producia la 
muerte de la mujer. El aborto no era aceptado por la estricta moral de 10s 
campesinos y no solo por consideraciones Ctico-religiosas, sino porque atenta- 
ba gravemente contra la continuidad de la descendencia. Por ello, el feto abor- 
tad0 era enterrado cerca del cementerio, en tierra no consagrada, pero nunca 
dentro del mismo. Algunas veces, se decia que 10s caminantes habian quedado 
muy turbados por haber escuchado una voz de nifio que llamaba "ntc~mma" 
desde estas pequefias tumbas. En estos casos, se rezaba una plegaria de repa- 
racibn y se bendecia el lugar. Desde el punto de vista "tipolbgico", s e g h  la 
creencia popular, en efecto, el feto abortado entraba a formar parte de la cate- 
goria de 10s "no bautizados" y pertenecia a la vida humana puramente biold- 
gica, no culturizada, desde el punto de vista del sacro cristiano, y, por eso 
mismo, expuesta a todos 10s peligros del mundo demoniac0 y brujeril, es de- 
cir, una vida "pagana", portadora de valores negativos, de poderes contami- 
nantes que requieren de adecuadas precauciones y protecciones. 

c) El "antojo", las na'useus y la fatign 

El "antojo" (voglia) de la mujer embarazada debia ser satisfecho prontamente; 
de otro modo, el nifio naceria con el deseo manifestado por la madre. Se creia 
que era el feto quien tenia "el antojo" y no la madre, por lo que nacia con 10s 
signos del "antojo" impresos en su persona. Segun algunas informantes, si 
una mujer embarazada tenia "antojos" de cualquier cosa y se tocaba la frente, 
el "antojo" se transmitia al feto y "marcaba" la cara del reciCn nacido. Para 
evitar este peligro, se tocaban las nalgas. Obviamente, el "antojo" se manifes- 
taba en ese lugar oculto a las miradas de las personas. Esto lo recomendaban 
10s viejos: 
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"Atenta a ponene la mano si tienes antojo de cualquier cosa". porque. en aquellos tiem- 
pos. no se podia satistacer el antojo. pues iqui in  te daba el dinero para comprirtelo? Si 
no habia. no habia. (Vallunga) 

A continuation, se presenta un caso de "antojos": 

Una sobrina. me ha contado su madre. pas6 por un campo y vio las berenjenas. pero 
ella no sabia. porque nosotros aca todavia no las acostumbribamos. Entonces dice: '.Me 
han venido ganas de ir a ver. Entonces fui a116 bajo a pie. cogi y vi que no la conocia. 
Entonces. he recogido una y la he rnordido. pero sabia amarga y la he botado". Y des- 
puis se ha puesto la mano en la frente. aquella sobrina. y tiene la berenjena en la frente 
y cuando es  tiempo de berenjenas se le ve claramente. y cuando no es tiempo. no se le 
nota ... Hay una en Villa Gizzi que tiene una zannhoria en  la cara. Un tio tenia un raci- 
mo de uvas. Cuando era tiempo de uva. se le hacia grueso. se veian bellas las uvas. 
(Vallunga) 

A las mujeres nauseosas y fatigadas les daban un vaso con agua, azucar y 
lim6n tres veces a1 dia. El azucar, en efecto, fue considerado, durante un tiem- 
po, un bien de lujo y se usaba como medicina. 

(1) Lci devocidrz LI S m r a  Ana 

En la provincia de Rieti, era muy extendida la devocicin a Santa Ana, conside- 
rada la protectora de las mujeres gestantes. En la iglesia parroquial de Antro- 
doco (L'Aquila, regicin de Abruzzo), existe la venerada estatua de la santa y 
las mujeres embarazadas acostumbraban y acostumbran, hasta la actualidad, 
rezarle. 

Hemos recogido una oracicin que era recitada como historia ejemplar por 
las parturientas y las parteras. Narra la historia de una mujer que no creia en 
el poder de la santa. En el momento de dar a luz, tuvo que afrontar un parto 
dificil. El marido, por desesperaci6n y bajo pedido de la misma mujer incrk- 
dula, corrid, a la iglesia y se encomend6 a Santa Ana; de este modo, obtuvo la 
gracia (Villa Carmine): 

En honor de  Santa Ana 
cantaremos esta estrofa. 
tdngala en su metnorla 
qulen la desea aprender. 

De mujeres parturientas 
ella es gran consoladora, 
nuestra rnente nos lo dice 
y ac6 pues se veri. 
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Toda mujer encinta, 
o que quiera feliz suerte, 
a Santa Ana la mhs prudente 
le tiene que implorar. 

Hay mujeres incrCdulas 
que no creen a tal decir, 
per0 se darhn cuenta, 
a la hora de parir. 

Justo una incridula 
en vispera de parir, 
gran sudor de muerte 
botaba en cantidad. 

Manda al templo a su marido: 
a 10s pies del altar, 
61 se pone de rodillas, 
baja al suelo su mirada 

tanta gracia pide: 
iOh, aylidame, Santa Ana, 
liberame la consorte 
de tanta enfermedad! 

Y sen'a gran espanto 
para quiCn muera en tal peligro, 
moriria la madre y el hijo: 
piensa a mi en la eternidad. 

Y despuCs volviendo a casa 
el infeliz marido, 
la consorte ya ha parido 
en perfecta sanidad. 

Las parteras, antes de comenzar a atender el parto, invocaban a la santa 
diciendo "Santa Ana, ayudanos, Santa Ana, ayudanos" (Ocre). La partera lle- 
vaba consigo, a veces, un saquito en el cual habia pequefias im8genes de san- 
tos y, entre ellos, nunca faltaba Santa Ana. Una partera de Vallunga -abuela 
de nuestra informante, quien hoy tiene m8s de ochenta afios- tenia, inclusi- 
ve, una reliquia de la santa (Vallunga). 

e )  Lo que' no debia hacer la tnujer embctrtrzaclci 

La mujer embarazada no debia pasar bajo las cuerdas, no podia entrelazar 10s 
hilos, pasar por debajo de 10s cercos de madera, cruzar las piernas: todos estos 
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actos ocasionarian que el niiio naciera con el cord6n umbilical alrededor del 
cuello. La gestante no debia nunca tocarse el rostro cuando era impresionada 
por alguna cosa que habia visto o que deseaba intensamente, porque, si actua- 
ba asi, podia dejar seiias en el rostro del nifio.' 

f) Lct rnujer embarcrzndct y la enviclin 

TambiCn la mujer embarazada era expuesta a 10s efectos del ma1 de ojo y de la 
envidia de mod0 especial. Por eso, frecuentemente, las mujeres embarazadas 

[ . . . I  los primeros meses no salian porque tenian nliedo [...I que alguien pudiese hacerles 
mal. Yo lo he escuchado contar: "He hecho tanto para quedar embarazada ...", porque, 
tal vez. una ha hecho tanto y queda ernbarazada. aquella otra no ha quedado embaraza- 
da y puede tener envidia de aquella que si ha quedado: entonces, aquella no lo dice por 
nada hasta que no se le note. (Villa Pulcini) 

1.3 El porto 

a )  El trctbnjo de pnrto 

Cuando la partera iniciaba la atencion, hacia el signo de la cruz y la mujer 
que iba a parir rezaba con mucha fe a Santa Ana. Los instrumentos usados 
eran pocos: una caldera de agua caliente, paiios, tijeras esterilizadas mediante 
el hervor para ser utilizadas para cortar el ombligo. Hasta donde recuerdan 
nuestras informantes, las parteras no manejaban una fitoterapia amplia. al pa- 
recer solo suministraban una bebida de malva (tncrlva silvestris L., gen. nzal- 
vaceae), porque creian que esta planta refrescaba 10s intestinos y ayudaba a 
evitar las infecciones. Para dar masajes a la mujer lista para dar a luz y facili- 
tar el parto, las parteras se echaban en las manos aceite de oliva y le frotaban 
el vientre. 

b) El parto y el canzbio de lu l~ina 

Cuando el embarazo estaba por terminar, se ponia mucha atencidn en el mo- 
mento de la fase lunar, porque se creia que el cambio de la luna favorecia el 
nacimiento del niiio. Por ejemplo, si 10s nueve meses de gestaci6n terminaban 

1 Vease m5s arriba: "antojos" de la mujer embarazada 

25 2 
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el dia 10 o si al octavo dia la luna cambiaba, podia suceder que el parto ocu- 
rriese en aquel dia debido al cambio de la luna.' 

c )  Para preclecir el sexo del recie'n ncrcido 

Si el vientre de la mujer era redondo y el trasero amplio, significaba que el 
niiio por nacer seria una mujer. Si el vientre se presentaba prominente y en 
"punta7', anunciaba el nacimiento de un var6n. 

cl) Lcr placenta 

La placenta, seglin nuestra informante de Vallunga, era enterrada por el mari- 
do despuCs del alumbramiento, lejos de la casa, en un terreno que pertenecia a 
la familia. La mayor parte de las mujeres entrevistadas declar6 no saber quC 
hacian sus maridos o las parteras con su placenta. 

a )  La dieter de kc rnujer que estci clanclo de lcrctar 

A la mujer que estaba dando de  lactar, se le ofrecia abundante caldo prepara- 
do con un buen trozo de gallina, apio, cebolla, papa y un poco de pan. Estos 
alimentos constituian la comida del medio dia y de la noche. Se le dejaba una 
taza sobre su velador en el caso de que la mujer tuviera ganas de ingerir m8s 
alimentos durante el dia. Otra bebida apropiada para el period0 de lactancia 
era el agua de malva hervida que la mujer bebia apenas despertaba y antes de 
dorm i r. 

Una antigua costumbre para propiciar la abundancia de la leche consistfa 
en pedir limosna en comida a 10s Padres Cappuccini (franciscanos) del con- 
vento de Leonessa: 10s padres daban un pedazo de pan, leian las~f6rmulas del 
Ritucrle Rornanunz y la bendecian al hacerles la seiial de la cruz sobre la cabe- 
za. La mujer, al regresar a su casa, preparaba una sopa y le echaba el pan de 
la limosna: 

Vino mi padre y me dijo: "Ve al convento de los Cappuccini y pide limosna. Lo que te 
darlin te lo comes. per0 tienes que tener devocion". Me avergonzaba, pero por el bien 

2 El cambio de luna influia tambikn sobre el ciclo vital de 10s animales. 
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del niiio fui. Toque. vino a abrir un fraile que yo conocia. entonces dice ";c6mo es?" ... 
Le dije  mire, yo tengo necesidad que me den cualquier cosa" ... Entonces, el ha enten- 
dido y ripido me ha dicho Y e  a la iglesia que ya voy yo". Fui a la iglesia. EI fue alla. 
me ha leido no s6 que de 10s evangelios ... 1Me dio un pedacito de pan y me dijo "Ahora 
ve a tu casa y hazte una sopita". Y ms ha vuelto la leche. Pero mi padre me decia "Pero 
dcbes tener fe. eh". (Vallunga) 

b )  El "cnpopnrto" y Icr bendicio'n cle lo mljer 

Transcurridos cuarenta dias del parto, la mujer entraba en una fase llamada 
capoparto. Entonces, la miijer debia someterse a un especial rito cuya finali- 
dad parece prolongar, en el tiempo, antiguas prkticas purificatorias (cristianas 
y precristianas) que tienen el objeto de eliminar la impureza de la sangre ver- 
sada por el periodo puerperal. Los 40 dias fijados para entrar en la fase del 
cnpopnr-to parecen recalcar Ins prescripciones biblicas (Levitico 12,l-8), las 
mismas observadas por la Virgen Maria. La mujer leonessana, transcurridos 
los 40 dias desde el parto, debia realizar una serie de vueltas en torno a la 
cruz ubicada delante del convent0 de los Padres Franciscanos. TambiCn las 
vacas y los animales, victimas del ojeo y de la envidia, debian girar en torno 
de aquella cruz. En la misma ocasi6n, un fraile recitaba las f6rmulas del Ri- 
t~rnle Ro~nonlrm para purificar a la mujer. La prfictica leonessana puede ser 
confrontada directamente con anfilogas prficticas documentadas en Abruzzo 
por Finarnore en el siglo XIX, cuando la mujer, impura por el parto, antes de 
salir de casa, debia hacerse bendecir (Finamore 1894: 81). 

C )  LUS crerncias crlredeclor de lcr leche 

La leche materna era, en la sociedad rural, el unico alimento que podia ingerir 
el neonato y el niiio hasta el destete. Si faltaba la leche matema, se recurria a 
un "ama de leche" (bcrlia): una mujer del pueblo que tuviera abundante leche. 
En casos excepcionales, la leche matema podia ser sustituida (en parte o toda) 
con leche de asna o con leche de cabra, raramente suministradas solas y m8s 
bien frecuenternente mezcladas con agua hervida o con parte de la leche ma- 
terna. 

En cuanto fuente primaria de nutrici6n y de vida y en vista de la perpetua- 
cicin de la especie, la leche materna se prestaba ser objeto de envidia por parte 
de aquellas mujeres que eran menos dotadas de leche. 

La parte del cuerpo particularmente expuesta a la envidia y al ma1 de ojo 
era la fuente misma de nutricibn, el receptAculo natural de la leche: el seno de 
la madre. Por este motivo, las mujeres, en Leonessa, en otras partes de Italia y 
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en gran parte de sociedades de inter& etnol6gic0, prestaban particular aten- 
cidn al propio sen0 en la delicada fase que subsigue al parto y precede al des- 
tete. Cuando daban el sen0 a sus hijos, si esto ocurria afuera o en el mismo 
hogar, se cubrian de mod0 que el sen0 no fuese visto por otros. 

Esta manera de comportarse no respondia solamente a un comlin sentido 
del pudor, sino que era dictado por la precauci6n en contra de las personas 
que habrian podido envidiar la abundancia de leche y, asi, interrumpir (por el 
poder de la envidia o del ma1 de ojo) el ciclo natural del cual dependian la 
vida y la salud del hijo. Del mismo modo, las mujeres que tenian abundante 
leche, cuando iban a realizar sus labores pliblicas, tenian la precauci6n de Ile- 
var, especialmente en la bella estacidn, bajo la camisa, un paiiuelito de lino 
doblado que cubriese 10s pezones ("li ccrpdrelli"). De este modo, se evitaba 
que el exceso de leche humedeciera la camisa y no se revelaba a 10s demis la 
copiosa disponibilidad del precioso nutriente. De todos modos, un gesto tran- 
quilizante, considerado de fina cortesia, era dirigirse a la madre que estaba 
dando de lactar, cuando se la saludaba o se pasaba cerca de ella, con una f6r- 
mula propiciatoria como esta: "Que San Martino te lo aumente". 

Todas las observaciones que sobre el altiplano leonessano han sido ex- 
puestas respecto del tema de la fascinacidn sobre la leche materna pueden y 
deben ser confrontadas con aquellas que, en su tiempo, Ernesto de Martino 
hizo en el sur de Italia, especialmente entre la gente de Lucania (De Martino 
1996: passim). 

Dado el caricter insustituible de la leche materna, obviamente, su presen- 
cia era considerada un hecho natural, per0 la abundancia era considerada un 
"don" debido al favor divino y a la interseccicin de alguna santa particular- 
mente invocada por las madres, como Santa Ana o Santa EscolBstica. A Dios 
y a 10s santos se rogaba con fervor para que la leche fuese suficiente y buena. 

1 .5 La devocion a Santa Escolastica 

Santa Escolistica, cuya fiesta es el 10 de febrero, era invocada por las puCrpe- 
ras para la abundancia de la leche. Se hacian peregrinajes a Norcia, ciudad na- 
tal de la santa o bien se rezaba delante de una imagen pintada sobre una de 
las columnas de la nave derecha de la iglesia de San Francisco en Leonessa, 
que representa la Virgen en el acto de lactar a1 niiio. La Virgen habia sido 
err6neamente reinterpretada por las mujeres del lugar como Santa EscolBstica 
y recibia una veneraci6n especial por parte de las puCrperas. Frecuentemente, 
las mujeres que vivian lejos del lugar se acercaban a pie, por 10s senderos de 
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las montaiias. hasta Norcia, ciudad donde naci6 la santa. para rogarle que les 
concediera el insustituible alimento. 

Se cuenta que Santa Escolastica, despuCs de la muerte de su madre, qued6 
con un hermanito pequeiio y, siendo ella virgen, fue gratificada por Dios con 
un milagro: le vino la leche para nutrir al hermanito. 0 bien que 

Santa Escolistica era virgencita y un dia. caminando por un sendero. encontr6 un niiio 
abandonado y este niiio tenia hambre y esta chica no sabia qu6 darle de comer. Se lo 
acerc6 al seno y le vino la leche. (zona de Albaneto) 

Si bien esta devocicin es  muy difundida, no es comlin a todas las mujeres. 
Recordernos que Santa Escolastica era hermana de San Benito, a quien, su- 
puestamente, dio de lactar segun esta historia popular. En la zona de Casano- 
va, hemos encontrado una composicicin autcigrafa, copiada probablemente en 
los aiios 50, de un himno recitado por las mujeres en honor de la santa. La 
composicicin narra la muerte de la santa que quiso que su hermano Benito es- 
tuviese junto a ella y que, con tal fin, obtiene el milagro de una tempestad que 
le impide la partida. 

De la virgen pia 
narramos las glorias, 
las raras victorias 
cantamos con fe. 

Escolhstica el nombre 
con que bautizaron 
quien en un alto cerro 
se ofrece al Seiior. 

Jovencita renuncia 
al mundo y a su gente, 
a rams tesoros. 
riqueza desprecia. 

La virgen gloriosa 
ya santa en su vida 
se pone de Cristo 
el manto nupcial. 

Esposa de Cristo, 
del Santo Benito. 
hermana querida 
por siempre adorada 
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El hermano promete 
quedarse con ella, 
aunque quisiera 
a su claustro volver. 

La virgen gloriosa 
una tarde rez6, 
con gran devoci6n 
aquel dia ella or6. 

Y pronto reldmpagos, 
con truenos y rayos 
al hermano le impiden 
moverse de alli. 

Que Dios te perdone: 
iquC has hecho, mi hermana? 
Explicame, dime 
iqu6 novedad? 

Tu me has negado 
la gracia implorada 
el cielo esta gracia, 
hermano. te ha dado.. 

Ahora, si quieres, 
vuelve al convent0 
el cielo es contento 
te quedes conmigo. 

Y mientras rezaba 
su hermano Benito, 
vio encima a1 techo 
paloma volar. 

Entonces si dijo: 
he alli el alma bella 
que fue de mi hermana 
ya vuela hacia el cielo. 

1.6 Lo que debe evitar una mujer que da de lactar 

Durante la lactancia, la mujer no debia frecuentar lugares donde podria tener 
rniedo porque, seguidamente a un rniedo, la leche habria resultado mala. No 
debia sudar rnucho, porque, si la madre es rnuy "caliente", trasmite "el calor" 
a1 niiio y este sufre ataques de diarrea, siente dolores y llora toda la noche. 
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Cuando el niiio succionaba esta "leche sudada", se le curaba si se le ofrecia 
agua con un poco de lim6n durante dos dias (Villa Pulcini). Mientras daba de 
lactar. la mujer no debia estar agitada y debia permanecer tranquila; de otro 
modo. su nerviosismo era transmitido a la leche y al lactante. Debia evitar 
fuertes olores, corno el de la cebolla, del ajo. de la ruda y sabores demasiado 
intensos en sus cornidas, porque la leche cogeria sabores desagradables para 
el niiio. 

1.7 Para aumentar la leche 

Para aurnentar la produccion de leche, se daba de comer a la rnadre un plato 
sopero de salvado de harina molida rnuy fina, cocinada como polenta. Segun 
el dicho "Lci scodelln fcr lafijrr Oello" (la escuclilla hace bella la hija) la ma- 
dre, aunque fuera pobre, tenia derecho a la mejor cornida para que 10s hijos 
crecieran sanos. 

1.8 Cuando habia abundancia de leche 

En la zona cie Villa Pulcini, existia la costumbre de que la madre dotada de 
demasiacla leche la diese a un nirio mis  grande. Se preferia lactar a un niiio 
mis  grande, porque bebia rncis leche. Si no lo hubiera, la leche superflua era 
extraida y arrojacia en el fuego domCstico. Este gesto es particularrnente im- 
portante, porque revela el concept0 sagrado de la leche materna o la preocu- 
pacion de que alguien pudiese apropiirsela para actuar rncigicamente sobre la 
mujer. La leche, en efecto, por SLI intima y esencial relacion con la persona 
(como la sangre, el sudor, los cabellos y las uiias) constituye un optirno "sus- 
tituto" mcigico para ser utilizado en hechizos y prcicticas mcigico-negativas. 
Respecto del caricter sagrado, este no fue manifestado de forrna consciente en 
los entrevistados, pero la expresi6n con la que nuestra informante comenta la 
costumbre de vaciar la leche materna en el fuego es bastante aclaradora: se 
vaciaba "como el agua santa", la cual era tambien echada sobre el fuego o so- 
bre las cenizas (Ocre). 

1.9 La leche, la envidia y el ma1 de ojo 

Durante la lactancia, la rnaclre se cubria el seno para evitar que el ma1 de ojo 
o la envidia por parte de otra madre que tuviese poca leche bloqueara la pro- 
ducci6n lechera. Cuanclo se encontraba una mujer con un niiio al seno o entre 
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10s brazos, para prevenir el ma1 de ojo, se le decia "San Antonio lo ayude" y 
la madre respondia "San Antonio lo haga". 

El ma1 de ojo era diagnosticado por mujeres especialistas, llamadas "sfas- 
ciatrici d'occhiu" (deshacedoras del ma1 de ojo), con la tCcnica de la lacano- 
mancia: mCtodo utilizado en Villa Pulcini para curar el ma1 de ojo, que con- 
sistia en proveerse de agua santa de tres iglesias y con ella persinarse sobre el 
pecho. 

En este caso, el agua santa recogida de las distintas iglesias tenia mayor 
fuerza o poder que la persona que habia comunicado el ma1 de ojo. De este 
modo, quedaba deshecho el ma1 de ojo, porque se creia que para deshacerlo 
era indispensable que la persona que habia deseado el ma1 tocara a la persona 
que habia "ojeado". 

1.10 Atencion de 10s senos despues del period0 de la lactancia 

Para evitar que 10s senos se deformaran despuCs de lactar, se usaba un paiiue- 
lito de lino y se realizaban varios baiios alternados de agua caliente y fria para 
tonificar 10s mlisculos. Esta prhctica se realizaba por un par de meses. Para las 
grietas de 10s pezones, se acostumbraba poner un poco de reques6n sobre 
ellos y se le dejaba reposar alli por algunas horas. 

1.1 1 Las serpien tes y la leche 

En la altiplanicie leonessana, como en otras partes de Italia y fuera de e l l ~ i , ~  
cuando una mujer que estaba dando de lactar se dormia en el campo, se creia 
que las serpientes succionaban la leche sin que la miljer se diera cuenta. Lue- 
go de ese contact0 con la serpiente, la mujer tenia el deseo de volver a1 mis- 
mo lugar y a la misma hora, se dormia de nuevo y la serpiente repetia la ac- 
cibn. 

En este caso, privado de la leche, el nifio se volvia flaco y feo. La creen- 
cia atribuye a la serpiente un misterioso poder de fascinaci6n que no solo 
atraia a la mujer, sin0 que le provocaba un sueiio que le impedia darse cuenta 
de la succidn de la leche. La narraci6n que sigue es un hecho que se tiene por 
realmente ocurrido (Ocre): 

3 Hemos documentado la rnisrna creencia en 10s Andes peruanos. 
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D. ;Es verdad que la serpiente succiona la leche de la mujer? 
R. Si. 
D. ;QuC sabes de esto? 
R. Una tia alla en Villa Alesse. tia Maria. cuando a una cierta hora a esta mujer le cogia 
un sueiio ... no podia estar despiena. Decia "Bah. per0 icbrno es?" decia "No se sentira 
bien" ... Pasa una noche. pasan dos. tres. ella tenia una chiquita, Lucia se Ilamaba. El 
marido decia "Pero. ~ C O ~ O  es que esta asi? Esta noche quiero ver". Va a la camara, eso. 
despacio. despacio: ella dormia y una serpiente esraba bebiendo y la chiquita por otro 
lado. ";Ah! ;ah! dijo. "Aja. ya veo por qut". Pero no le dijo nada, no la desperto. no 
hizo nada. Cuando en la maiiana siguiente se levanto. todo bien como de costumbre. se 
levantaron y el marido en el dia quita todos 10s muebles, la comoda. la caja y encuentra 
la serpiente enroscada. La ,mujer le dijo "iQuC haces, Antonio?" "Nada. Quiero dar una 
limpiadita ..." No le dijo nada a la mujer. desputs le dijo. 
D.: iPero ella no se habia dado cuenta de la serpiente? 
R.:  ;Nada! No, no, ella no sabia. 
D.: iSentia una fuerza que la empujaba a ir a la cama'? 
R.: Eh, si. La serpiente la Ilamaba. no te digo rnentira. iEsto es verdad! 

Las serpientes habitualmente, se dice, atacan tambien las ubres de las va- 
cas para succionarles la leche. 

2. EL MUNDO ~ G I C O  Y RELlGlOSO 

2.1 Las creencias femeninas 

a )  Orcrcidn cle 10s jo'venes que espercrn casarse 

Las j6venes solteras eran devotas de San Pascua14 y, un poco por broma y un 
poco por convicci6n, recitaban una f6rmula que decia 

San Pascual, reverenciado, 
haz que encuentre un buen marido, 
que sea blanco y colorado. 
como 16, tal y cual, 
joh! glorioso San Pascual. (Leonessa) 

Con algunas pequeiias variantes, esta oraci6n era recitada en varias de las 
regiones. Entre los textos recogidos por Gigi Zanazzo, hay una formula recita- 
da por las mujeres romanas en honor de San Pascual Bailbn, practicamente 
idkntica a la anterior. Esta parece sugerir influencia de las actividades agrico- 

4 Sanro franciscano espar3ol (1540). patrono de los pastores y cocineros. Se le representa 
como un joven cn actitud contcrnplativn. (Leonardini 1996: 200). 
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las. Es importante seiialar que, en el altiplano, no existe otro culto ni una ima- 
gen que no sea de este santo. 

San Pascual Bail611 
protector de las mujeres 
hazrne encontrar un rnarido 
blanco, rojo y colorado 
como vos, tal y cual 
o glorioso San Pascual. 

Pronunciada la fdrmula, las mujeres romanas recitaban conjuntamente un 
Padre Nuestro, un Ave Maria y un Credo (Zanazzo 1967: 47). Las mujeres de 
Leonessa tenian la costumbre de dirigirse a la Virgen de las Gracias, a la cual 
estA dedicada una iglesia en el territorio de Monteleone di Spoleto. Algunas 
"jovenzuelas, mozuelas" recitaban esta estrofa poco reverente (.Villa Climinti; 
Villa Gizzi): 

Virgen de las Gracias, 
que es th  siempre all6 aniba, 
hazme encontrar marido, 
si no no vengo m8s. 

b )  Pcrra saber si las jdvenes se casarian: la palma bendita 

Las jdvenes que querian saber si se casarian dentro del aso, botaban sobre el 
fuego de la chimenea una ramita de palma bendita y recitaban esta f6rmula: 
"Palma bendita, si me caso este aiio, salta, si no quCdate callada". Si la palma 
chisporroteaba, el responso era favorable: se casaria ese afio. 

c )  El canto clel cuco 

Cuando en primavera, las jdvenes en edad casadera iban a 10s campos a traba- 
jar y escuchaban el cantar del cuco, decian ''C~lccic de la bona novella, 
iquant'ardri anni me fai sta ' zitella?" (Cuco de la buena nueva, jcuintos 
aiios mis me haces quedar soltera?) (Villa Pulcini). Y segun el nDmero de cu- 
clis, se contaban 10s aiios que faltaban para el matrimonio. 

d )  El agua de la noche de Sun Juan 

En Leonessa, como en muchas partes de Italia, durante la noche de San Juan, 
se acostumbraba dejar sobre la ventana o en el huerto, un vaso lleno de agua 
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en el que se habia echado una clara de huevo. La costumbre leonessana era 
seguida sobre todo por las j6venes quienes, poco antes del alba, iban a ver la 
forma asumida por la clara durante la noche. Ellas creian que esta iba a asu- 
mir las semblanzas de los instrumentos de la profesion del futuro marido: el 
arado, las vacas, la sierra, etc. La noche de San Juan coincide con la noche 
del solsticio de verano, noche dotada, desde la Antigiiedad, de un intenso 
prestigio sagrado que representa el paso anual del sol at cenit, punto culmi- 
nante de la entrada del sol. 

2.2 "Lu t~ jde ru  rusciu": la mazorca roja 

Durante el trabajo de desgranar el maiz (grtinrurco), quien hubiese encontrado 
una mazorca roja ("ruderu rltsciu") tenia el privilegio de besar, delante de los 
presentes, a la chica que fuera de su agrado. Siguiendo las estrechas normas 
que regulaba la etica social y para evitar las habladurias, la joven debia mos- 
trarse esquiva, como signo de modestia y buena education. Asi lo indica 
nuestro informante: 

[...I tal vez aquella se avergonzaba, porque antiguamente no se usaba en publico. Para 
poderla besar, la debias coger a la fuerza o obligarla. A parte que ella era contenta lo 
mismo, pero fingia de no serlo delante de la gente [...I (Villa Massi: 29) 

2.3 Creencias sobre 10s cabellos de la mujer 

Las mujeres acostumbraban llevar los cabellos largos. DespuCs de peinarlos, 
prestaban especial atenci6n a aquellos que quedaban en el peine: cuidaban de 
no dejarlos botados en cualquier lado y, para evitarlo, los quemaban. Ellas 
creian que los pijaros los usaban para construir sus nidos y esto ocasionaria 
dolor de cabeza. Creian tambikn que podian ser usados en pricticas migicas. 
Para la curaci6n del dolor de cabeza ocasionado por los pijaros, las mujeres 
se hacian el signo de la cruz sobre la cabeza con agua y aceite. Esta operaci6n 
era cumplida por una persona que sabia ejecutarla. 

3. LAS CREENCIAS ALREDEDOR DE LA LECHE, EL QUESO Y EL PAN 

Cuando una persona se acercaba a una mujer que estaba haciendo pan o que- 
so, para demostrar que no se le tenia envidia, no se le queria transmitir el ma1 
de ojo o para prevenir sus efectos se decia "Como San Martino" y la otra res- 
pondia: "Bien venga". Se ponia mucha atenci6n en no poner el pan al rev&, 
porque esto era considerado un gesto negativo, una falta de respeto hacia lo 
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sagrado del pan que habria atraido hukspedes no deseados o visitas desagrada- 
bles. 

3.1 La bendicion del pan 

Las mujeres trazaban con el cuchillo una cruz sobre la masa que se dejaba 
fermentar para producir la levadura la noche anterior de preparar el pan. Tra- 
zaban otra en la maiana sobre el pan antes de hornearlo. Cuando uno se acer- 
caba a visitar una casa y la mujer estaba amasando el pan, se recitaba la f6r- 
mula "San Martino te lo aumente". La finalidad de esta prictica, ademis de 
ser religiosa, era evitar el ma1 de ojo y la envidia que habrian impedido la fer- 
mentaci6n de la levadura o del pan. Si alglin extraiio a la casa, se acercaba al 
pan que se estaba procesando, la persona que realizaba este trabajo lo cubria 
con una tela blanca para evitar que la mirada del extraiio trasmitiese el ma1 de 
ojo. 

3.2 La bendicion del queso 

Una costumbre similar, realizada con las mismas precauciones y con identicas 
finalidades, era observada cuando se preparaba el queso. Esta tambikn se ha- 
cia para protegerlo. 

4. COPLAS EN TORN0 DE LA MUJER 

Si bien el tema de la literatura dedicada a la mujer se aparta un poco de 10s 
asuntos tratados en este estudio, tambidn representa una parte muy importante 
en las vidas de las mujeres leonessanas. Los pretendientes de una mujer canta- 
ban coplas inventadas con distintos motivos. Uno de ellos era recitado para 
alabar la belleza de la mujer. Habia otros que transmitian el despecho, las pe- 
nas y otros sentimientos que surgen a raiz del amor. 

Fior di ginesrra Flor de retama 
In nzammn tun non ti rnnritcl appostn tu mama, por eso no te casa, 
per non roglier quel Jior dnllrr finesrrn. por no quitar tu flor de su ventana. 

Q~inndo noscesri fri nncqiie im giardino Cuando naciste td, naci6 un jardin; 
l'odot-e si senriva do lontnno desde lejos se sentia el olor 
rli rose di vi'ole e cli gelsomino. de rosas, violetas y jazrnin. 

Qirnnclo nnscesri trr, nrrcqrre un belfiore Cuando naciste td, naci6 una linda flor; 
In liinn snzise cillor di crimtnincrre la luna par6 de carninar 

. 

e Ie stelle cntnbicrron di colore. y las estrellas carnbiaron de color. 
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Ci mere le belleze d'un colornbo. 
la cavnrgara del cavnl d'Orlando. 
siere la yiir cnrina de 'sro mondo. 

Fior d'erba pista 
Qrtannrr re ~.edo 'no vordn me ne basm. 
co ' 'l'occhi rne ne faccio 'no prov~*isra. 

Fior de menruccin. 
beoro chi re stringe e chi r'nbbroccin. 
chi re In bncerci qrresta boccirccia. 

Coplas que declaran amor 

Leonessono mia. Leonessnnella 
qrtanclo cnrnrnini il petro ti bnlla 
e qunndo vedi me il cirore ri brilla. 

Fiore di riso 
se l'nmore mio mi desse un bncio 
mrtoio contento e vodo in Pnmdiso. 

Fiore ili cnnno 
preghinmo di cuore In Madonno 
che faccia dir di si a bnbbo e momma. 

Aflcrcciate a In finesfro belln morn 
dei rrroi cnpelli 'na rama ne vojo 
pe ' metre pe ' catencl all'orologio. 

De una paloma ten& las bellezas. 
la cabalgata del corcel de Orlando. 
la mis linda sois de este mundo. 

Flor de hierba pisada. 
cuando te veo, con una vez me basta: 
con 10s ojos de ti yo me abastezco. 

Flor de mastranzo. 
Suerte tiene quien te estrecha y quien te abnza, 
quien te la besari esta boquita. 

Leonessana mia, leonessanita 
cuando caminas, tus pechos bailan 
y cuando me ves, el corazon te brilla. 

Flor de arroz 
si mi amor me diera un beso, 
moriria contento e iria al paraiso. 

Flor de cafia, 
roguemos a la Virgen 

que haga decir que si a papa y mama. 

Asomate a la ventana. bella morena, 
de tus cabellos yo quiero uno 
para ponerlo de cadena a mi reloj. 
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