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I N T R o o u e e I o N 

Hoy en d!a, la comunicación occidental centra su atención, 

principalmente, en el fen6meno actual de la 11 comunicaciOn 

visual", de tal suerte que se considera este siglo, "el siglo de 

las im6.genes". Estos signos se les utiliza a través de la 
(1) 

tecnologia m6s sofisticada de los ~ media (cine, radio, 

TV, video, fonograbaciones, periódicos, revistas y otros), en un 

desborde abrumador hacia todos los ámbitos de la actividad 

humana~ en las grandes y pequeñas ciudades, en la intimidad del 

hogar y hasta en las poblaciones m6.s lejanas del orbe. 

As!, los ~ media llevan todo tipo de mensajes que se 

programan y producen con pretensiones de verdades universales, 

con el fin de lograr el consumo de los objetos materiales e 

ideolOgicos que se promocionan. 

Sin embargo, este panorama no ensombrece completamente 

el universo comunicativo del ser humano, desde el momento en que 

surgen diferentes formas y maneras de comUnicación, éstas si, 

orientadas hacia las necesidades y problemas de los sectores 

populares, cuya base es la participación y el diálogo. De este 

modo se permite frenar, de manera local y artesanal, la 

homogenizacion y estandarización de los mensajes e informaciones 



que emiten los monopolios de la palabra. La producción, 

circulación, distribución y participación de la comunicación 

alternativa, desarrolla procesos comunicativos que dejan de un 

lado la dirección unilateral de los mensajes masivos, para crear 

Emisor-Receptor (o espacios 

perceptor, 

comunes en los cuales la relación 
(2) 

como la llama Daniel Prieto) sea diferente, para 

darle carActer m6s humano, menos comercial y 
(3) 

m6s concreto. 

Pero también est6n vigentes las formas bAsicas de la comunicación 

del lenguaje articulado, qua la humanidad, desde sus albores 

(proceso de hominización) construyó colectivamente. De tal suerte 

que el lenguaje oral permite, sobre todo en la cotidianidad, la 

interrelación circunscrita al 6mbito familiar y social. 

La comunicación verbal, base y fundamento de las otras 

formas de comunicación, es el vehiculo con el cual se penetra en 

los .rinccnes mas intimes del espiritu humano; participa en las 

expresiones colectivas de la sociedad y en la b~squeda o 

aceptación de una visión del cosmos. Es también el instrumento 

idóneo, sobre todo en las culturas Agrafa~, que en ausencia de la 

escritura, registra en la tradición oral todo el acervo cultural 

de un pueblo. 

De la fuente general de la tradición oral se extrae el 

cuento como una forma especial de comuoicaciOo, cuya estructura 

mental se organiza interna y externamente para responder a muchos 



interrogantes sobre el origen del cosmos, su sentido, el papel de 

los dioses, el impacto del paisaje, el porqué de los fenómenos 

atmosféricos, las relaciones sociales y culturales y su ruptura 

con los marcos de la realidad. El cuento realiza lo posible y lo 

imposible, en el mundo maravilloso de la fantasía coleotiva, 

atesorada generacionalmente con celo y cautela. El proceso 

comunicativo de contar un cuento y escuchar ese cuento, hace 

disfrutar de ese bien comOn que circula en la comunidad y que se 

destina a la misma. 

El presente trabaio se inscribe dentro de las 

características de aquellas culturas que est4n sujetas a otras 

culturas y que producen el fenómeno de aculturación, donde, pese 

a todo, hay elementos propios de los 4mbitos culturales 

afectados que sirven de puntales de identidad y resistencia 

frente a los otros. Uno de esos elementos son los idiomas 

nativos, los cuales permiten la interrelación y la comunicación 

del pueblo. De eSa manera, la fuente principal de donde se extrae 

el material y el marco de referencia es la tradición oral; el 

objeto de an4lisis es el cuento oral andino, a través de las 

versiones transcritas en el idioma aymara. 

El objetivo central de esta investigación es la aplicación 

del método semiótico de A.J. Greimas al análisis de un cuento de 

la tradición oral andina, concretamente el cuento oral aymara, a 

fin de buscar una aproximación y conocimiento de esta cultura, 

descubriendo la cosmovisión y la ideolog!a que la sustenta. 

Los objetivos especificas son los siguientes: 



-Clasificar todo el corpus de cuentos por las fuentes, los 

personajes y motivos como punto de partida. 

-seleccionar cuentos que tengan elementos comunes que sirvan 

para ver desde qué Angulo se les estudia, sin dejar de lado sus 

propias particularidades. 

-Extraer las conclusiones y ver en qué medida las hipótesis 

se confirmaron o fueron desconfirmadas en el an6lisis semiótico. 

-Ver la factibilidad de utilizar estos cuentos para la 

elaboración de materiales did6cticos en la educación bilingüe del 

nifto aymara. 

La justificación del tema se apoya en los siguientes puntos, 

los que mencionamos directamente: 

1. La riqueza de la tradición oral andina, que se presenta como 

una tentación que reta y desafla a conocerla m6s y 

directamente. 

estudiarla 

2. Los diferentes trabajos que se han elaborado sobre el cuento 

andino, los que sirven de estimulo para continuar por la ruta que 

abrieron y penetrar en el mundo maravilloso del cuento andino. 

J. E1 conocimiento del idioma aymara me permitió participar 

directamente, durante muchos afies, en la elaboración de programas 

educativos bilingües (aymara-castellano) a través de la radio. De 

esta experiencia nació la idea de preservar y difundir la 

tradición oral andina. 

4. La aportación de un trabajo monográfico sobre la literatura 
(4) 

aymara, que motiva y sirve de apoyo a los maestros rurales. 

Seminario de 



s. El trabajo de la gente joven aymara y quechua, quienes a 

través de la radio realizan una intensa labor de difusión 

cultural, incluso, en algunos casos, comprando la hora-radio con 

sus propios recursos, dada la urgencia del caso. 

6. La realización de un trabajo de campo durante varios afias en 

la región aymara de la Paz, Oruro y Potosi, en Bolivia; y July, 

en el Peró. Posteriormente, junto a la Dra. Jean Barstow, una 

coinvestigacion efectuada en la provincia de Los Andes, del 

departamento de La Paz, Repóblica de Bolivia, en 1982, con el 

apoyo económico de la Universidad de Minnesota, Minneapolis, y 

la autorización de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Finalmente, la bñsqueda de la identidad del ser indi9ena, no 

solamente andina, sino latinoamericana, que permita la 

vinculación cultural con organizaciones ind!genaa de base del 

acervo cultural de México, para que, a pesar de las 

diferencias de cada una, encontremos los elementos ·que nos unen 

en cuanto a la visión del mundo y la valoración del hombre. 

Aqu!, también deseo aclarar dos puntos que considero 

importantes: con respecto al trabajo de esta tesis) primero, 

que a partir de la cultura aymara se penetra en la cultura 

andina, dentro de la cual también esta la cultura 

quechua. Cabe· aclarar al respecto que tanto la cultura 

aymara como la quechua poseen sus propios idiomas y aunque no 

se consideran parientes lingQ!sticos se influencian mutuamente 

por la superposición cultural y la convivencia durante 

siglos que naturalmente crearon esta "contaminación 
(5) 

lingQisticaº. sin embargo, son andinas la divisi6n dual 



del espacio vertical y la cuatripartita del espacio 
(6) 

horizontal , el sistema de parentesco, la tecnologla en 

construcción de acueductos, terrazas de labranza y 

utilización de los camellones naturales para acumular el 

de las lluvias. 

Segundo, de los diez cuentos seleccionados para 

an6.lisis semiótico de esta tesis, solamente se toma uno: 

la 

la 

agua 

el 

el 

cuento la Qhachwa. Este cuento constituye por si solo material 

suficiente para el tipo de anAlisis que proponemos en el presente 

trabajo. De cualquier modo, todos los cuentos aqui consignados 

hacen referencia a la fiesta. 

El proceso de la metodologla se continuó, después de 

dos anos de trabajo previo de investigación, a través de la 

recopilación de material en la ~ona andina: posteriormente 

realicé la investigación bibliogrllf ica en bibliotecas de 

Bolivia, para proseguir en la Universidad de Minnesota, en 

Houston, Texas, además de consultar la biblioteca de El 

Colegio de México, de la UNAM y otros. El motado para el 

trabajo de campo es el de observación participativa; las 

técnicas de interpretación y análisis parten de . una visión 

estructuralista de la comunicación, fundamentada en la 

siguiente afirmación: la ventaja 

Martha Hardman, 0 Postulados lingOlsticos 
Universidad Mayor de San Andrés, 

~~~Ief~~1~~b1iª. ~~!~T~·Jot~~/~~~n Lenguas 
6 El Tawantin~comprendla cuatro 
Chinchasuyo Cuntisuyo, y Antisuyo: reinos 
al imperio incaico. 

que ofrece el 

del 1d10ma aymara", 
Departamento de 
Nativas, La Paz-

reinos: 
que se 



estructuralismo es que se puede abordar un corpus de mensajes a 

partir de ellos mismos, 
(7) 

lo que posibilita un 

conocimiento 

semAntica 

minucioso", ademAs sirve de 
(8) 

estructural de Greimas, conocido 

abono 

como 

a la 

modelo 

actancial, que implica 

conjuntos de netos. 

la posibilidad de encarar determinados 

Las hipOtesio son las siguientes: 

l. El cuento se refiere a las manifestaciones colectivas de 

alegria, como son las fiestas de la Qhachwa y los Carnavales, 

las que están marcadas por las actividades productivas 

siembra y la cosecha. 

2. El cuento, al referirse a la fiesta, crea 

de la 

una 

contracultura, restituyendo la valoración del cuerpo y su 

importancia en el baile, principalmente frente a la represión 

de la cultura dominante, que considera pecaminosa y vanal a la 

fiestn y a todas sus manifestaciones. 

3.El cuento da un perfil psiquico de ciertos estereotipos que 

son negativos al interior de la cultura,. corno el engaf\o, la 

estupidez, la simulación , la vanidad, la ambición, la ausencia 

de identidad; a la vez que promete modelos 

paradigm6.ticos como son la du_da, la investigación, la 

resistencia, la sobriedad, la modestia y los sistemas de 

cooperación y reciprocidad colectivas. 

7 Daniel Prieto Castillo, Una Introducción a los Fantasmas: 

Ü~i~:~;~~ad ~n~aªk:f~~~~r~~:~~~A~J:~0~:Í~~~Cos:---México, Ea. 
8 A.J. Greimas, Sem!ntica Estructural, Madrid, Ed, Gredas, 1976. 



4. El cuento es el espacio donde loa animales se 

antropormorfizan temporal (disfraz humano) o definitivamente 

para involucrarse en los conflictos sociales de la comunidad. 

s. El cuento manifiesta el mundo valorativo que tiene la 

comunidad sobre si misma responsabilidad asignada a la 

juventud frente a la fiesta ) y sobre los otros ( duda frente a 

los extrafios ). 

6. El cuento deja ver las preocupaciones del habitante de los 

Andes en cuanto a la relación que tiene con los diferentes 

nichos ecológicos: altiplano-valle; altiplano-yungas y los micro 
(9) (10) 

climas de los diferentes ayllus o ~ que permiten 

el intercambio de productos de la verticalidad andina. 

7. El cuento manifiesta en si, a través de los s!mbolos 

una dinAmica permanente de oposiciones y culturales, 

mediaciones entre naturaleza-cultura, humano-animal, vida-

muerte, alegria-tristeza, dia-noche, juventud-vejez, etc. 

s. El cuento lleva al hombre a un mundo donde todos estAn 

dotados de vida, a un animismo que se manifiesta en la 

competencia de los cerros , en el baile del viento, en el 

castigo que dan las piedras en el paseo terrestre 

estrellas, a más de otras. 

de las 

9. El cuento, junto a otras producciones de la tradición oral 

refuerza permanentemente todo el bagaje cultural y es receptivo a 

las nuevas influencias de cuentos forAneos, los que oon 

transformados desde el punto de vista del aymara. 

9 Parcialidad, geneol6g1ca, lina]e o parentesco o casta en 
Murra, 1978, p.32. 
10 Marka se traduce como población pequefia o grande. 
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10. El cuento juega un papel didActico, al mostrar las 

consecuencias funestas que sufren los personajes que infringen 

los preceptos sociales de la cultura aymara. 

El presente trabajo de la tesis destaca la importancia de la 

tradici6n oral en la comunicación humana y subraya que la lengua 

oral sobre la cual se estructuran las diferentes formas de 

comunicación, adem6s de senalar la relación de la tradición con 

la literatura oral, sus géneros y la caracterización del cuento 

oral andino; clasifica el corpus del cuento (m6s de doscientos) 

por sus fuentes, personas, motivos y relación con la fiesta; 

elabora un calendario agricola de la región (época prehispAnica, 

colonial y actual) para relacionarlo con la secuencia de fiestas 

que se desarrollan durante las temporadas de siembra y cosecha; 

explica las bases teóricas del método semiótico de anAlisis de A. 

J. Greimas, m6s el recuento de las aplicaciones de dicho método 

en el anAlisis del relato; realiza, de manera sistemAtica y 

metódica, el anAlisis semiótico del cuento aymara la Qhachwa; 

expone las conclusiones a las que se llegó; y finalmente, anexa 

cuatro versiones textuales relacionadas con la 

institucionalización de la costumbre andina la Qhachwa. 

9 



1 LA TRADICION ORAL Y PERSPECTIVAS 



A. TRADICION ORAL. 

La tradición oral es una de las formas bAsicas del 

lenguaje humano, cuya razón de ser se manifiesta en una doble 

articulación fonética y fonológica del habla de un 

determinado idioma . se conserva de generación en generación 

a través del registro de la memoria colectiva y se concreta en 

sus diferentes manifestaciones, corno son: mitos, proverbios, 

poesia, cantos y en la misma comunicaciOn de cada d!a. 

La tradición oral es el producto de percepciones y conceptos 

que la razón humana elabora con la participación de los 

estimules vocales; gracias a ellos aprende a captar el mundo 

que lo circunda; penetrando al interior de su propio ser, para 

seleccionar, diferenciar y clasificar a los seres y fenómenos de 

la naturaleza, conformando su cosmovisión, misma que se expresa y 

comunica a través de la voz humana. 

La tradición oral es la memoria colectiva de donde el hombre 

toma los elementos primarios de la cultura: religión, arte, 

astronomia y las demés disciplinas del conocimiento humano. 

La tradición oral es, sobre todo, la fuente inagotable del 

pasado que facilita a la humanidad la relación constante del 

presente con épocas pretéritas, perdidas en el mundo m!tico, para 

buscar aquellos datos que permitan explicar sus raices y as! 

evitar la ruptura del hoy con el ayer. 

La importancia de esta fuente estA mAs acentuada en las 

culturas que no poseen escritura y que recogen los datos de su 
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historia (ll) a través de los relatos y testimonios orales. 

La tradición oral relaciona al hombre con sus semejantes 

durante todo el ciclo vital, desde su ninez hasta su vejez, en el 

uso camón de la palabra. Esta relación posee un car~cter de 

comunicación directa y personal, porque precisamente la 

transmisión y recepción del mensaje se realiza boca a boca en un 

ambiente de proximidad fisica. 

La tradición oral, con su riqueza de experiencias y 

conocimientos acumulados por el ser humano, disminuye la 

diferencia generacional , originando que ancianos, adultos y 

ninos entren en un proceso permanente de aprendizaje. 

La importancia del papel que juega la tradición oral en la 

vida del ser humano es innegable, puesto que mucho antes de la 

aparición de la escritura la humanidad ha vivido una larga etapa 

de su proceso evolutivo, comunicándose a través de la palabra. 

El lenguaje escrito establece una forma propia de 

comunicación que no comparten todos; crea un espacio restringido 

para los que saben leer y escribir, en oposición a la tradición 

oral, misma que por su esencia mantiene un espacio m4s amplio 

para todos los sectores de la comunidad, permitiendo asi que se 

comuniquen directa y espontAneamente. 

La escritura se formalizó en el periodo neolitico y es a 

partir de la escritura que se generan las otras formas de 

il. Generalmente se niega la historia a los pueblos Agrafos, 
porque se da poca o ninguna fé a los testimonios orales. 
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comunicación que utiliza el hombre. En consecuencia, la escritura 

es un avance en el proceso comunicativo del ser humano, aunque su 

empleo, desde sus inicios, se restringe a los que saben leer y 

escribir, privilegio que provoca el uso de la escritura como un 

poder. Lévi-Strauss dice al respecto: 

"La escritura favorece la explotación del hombre, 
antes que iluminarlo. En su aparición la función 
principal de la escritura es hacer posible la 

(12) 
esclavización del hombre 11 • 

LamentaJ:?lemente, la aparición de la escritur,a, una conquista 

que estA al servicio de la humanidad en su conjunto, a~n es 

aprovechada por ciertos sectores que detentan el poder para 

instrumentarla a su favor, en contra de los sectores 

mayoritarios. Julieta campos, al referirse al mismo tema, dice: 

11 La aparición de la escritura coincide con el 

~~~¡~mieg~~ ~= s~~~:~!~:d a:ra~~~~~:~~i~ e~ 
perpetuar los ordenamientos en que se funda el 

(lJ) 
poder11 • 

Los conocimientos y experiencias de la humanidad, como se ha 

indicado anteriormente, se originaron con el concurso de la 

tradición oral; sin embargo, se asigna a la escritura todo el 

prestigio y la importancia, puesto que: 11 10 escrito, queda11 ; ésta 

se mantiene como un testimonio de confianza por el hecho 

de superar el tiempo y el espacio, en oposición a la tradición 

oral, que recibe poca credibilidad y validez. 

12. Claude Lévi-Strauss, El pensamiento sa!va1e,. 'l'raa. Francisco 
Gonz4lez A,. México, Ed.'-Fondo de Cultura Económica, 1972, p.202 
13. Julieta Campos, La herencia obstinada; análisis de cuentos, 
México. Colee. Fondo C:!e culi~ra Económica. México, 1982, p. 21. 



El antagonismo del lenguaje oral ~ lenguaje escrito 

puede verse en hechos concretos que la historia ha registrado. 

Por ejemplo, los relatos de la mitolog!a griega recopilados por 

Homero en forma oral, adquieren valor universal sólo en el momento 
(14) 

en que fueron escritos. 

También podemos constatar cómo la historia de América del Sur 

se escribe desde la perspectiva de los cronistas espafioles, 

quienes relatan la llegada de Francisco Pizarra, Diego de Almagro 

y otros. Los conquistadores llevaban corno simbolos de 

civilización y poder la espada, la cruz y la Biblia, para la 

conquista de la región andina del Alto y Bajo Perd. Al 

entrevistarse con el inca Atahuallpa, le ofrece a éste la Biblia. 

Atahuallpa, desconcertado, atina a colocar ese extrafio objeto 

junto a su oreja y luego abre el libro y hojea las páginas, pero 

al no poder comprender los códigos de escritura ni el propósito 
(15) 

de dicho objeto, lo arroja al suelo. Ello ocasiona la furia y 

la excusa que da inicio a la cadena de abusos y vejaciones en 

contra de los habitantes de esta regi6n. 

14. Un documento escrito vence al tiempo, porque puede permanecer 
por siglos llevando su mensaje, lo mismo ocurre con la distancia, 
las cartas y otras formas de género escrito que pueden llevar y 
traer los mensajes de un lugar a otro, aunque aquéllas sean 
considerables. 
15. Felipe Guarnan Poma de Ay ala, 11 ••• Y dijo Atahuallpa: dámelo a 
mi, el libro, para que me lo diga: y asi se lo dió y lo tomó en 
las manos; comenzó a hojear las hojas de dicho libro. Y dice el 

~tb~~ .. ~nc~ f6e~c~l~iEfio.!.¡ig~~eáe.!1{a~m~~~;~ ~e~di~o df~~~ 
~allpa 11 (citado por Nathan Watchtel: Los Vencidos. Madrid. Ed. 
Alianza Universal- Madrid. 1976,p.50 (el Sübrayado es nuestro). 
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Hoy, en general, se cuenta con las versiones escritas por los 

cronistas de esas épocas, ignorAndose la historia de los 

protagonistas indigenas, quienes no pudieron transmitir su propia 

versión, por no tener nada registrado en forma escrita. Los 

testimonios 
(16) 

espaf\oles 

que 

fueron 

lograron evadir la censura 

ignorados o, por el contrario, se 

en desmedro de los propios nativos de América indigena. 

de los 

utilizan 

De esta manera, a lo largo de la historia, las culturas 

letradas han sustentado sus conocimientos de la lectura y 

escritura como signo de superioridad para reforzar las 

diferencias de clase entre letrados e iletrados. 

En el presente esta actitud persiste, de tal modo que 

nuestra cultura occidental tiende a imponer la incomunicación 

y el silencio a muchas instituciones y centros populares que 

están al 

marginados, 
(17) 

Mundo 

servicio de las culturas nativas 

especialmente en aquellos paises 

que utilizan la radio para difundir 

o sectores 

del Tercer 

programas en 

idiomas nativos y que en momentos de conflictos politices, los 

censura y clausura. 

~~~rro~~~~I~~coTra~~ J~~¡ 1~arla ~~~~!daL, aé~~~~, tct. ~~~~~es xx~ 
1975. La obra mencionada fué elaborada para combatir la idolatr!a 

~~~~~:ti~o~~é~l~~ªy Tercer Mundo son, es cierto, nombres creados 
por el imperialismo para justificar y dar unidad a su expansión ••• 
El que estos nombres no hayan sido originados en los pueblos que 
los recibieron, es una expresión mas de su situación de 
dependencia ... Latinoamérica y Tercer Mundo , al ser adoptados 
por los hombres y pueblos que los recibieron como ex1resi6n de 

~~:i~!~~f~lc~~~~np~~~0s~~n~~~~do~~~~r~{g~i~f~aª~~0b~!~~e~;o ~~e~~: 
~a!ªL!~~~~~~¡~~~~ ~!~6~~i~~~d~~ ~:~i~o~0~~i:~c16gu~~~i~~;m~~8~~~~ 
T9"77, pp. 18-19. --- ---
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(18) 
Por otra parte las transnacionales de la comunicación, 

canalizadas a través de los diferentes medios masivos de 

información como la radio, la televisión, el cine Y otros, lanzan 

mensajes cargados de valores ajenos a la realidad e intereses de 

la comunidad, que lejos de problematizar la situación general de 

hambre, desnutrición y miseria, afecta el equilibrio, de los 

lazos de reciprocidad populares, respeto y consideración al ser 

humano. 

como respuesta a situaciones del tipo mencionado, la 

tradición oral se constituye hoy en uno de 
(19) 

conductores de las culturas populares que ligan 

los hilos 

org6nicamente 

el pasado con el presente¡ se proyectan al futuro y posibilitan la 

comunicación en el nivel que les permiten o en el espacio que han 
(20) 

ganado a pesar de ser tamizados por siglos de aculturaciOn. 

Algunas culturas nativas que no est!n tan sometidas 

directamente a occidente, se mantienen y conservan gracias a la 

tradición oral que se encuentra reglamentada y sistematizada, como 

lo anota Vansina. 

18.AI hablar de las transnacionales de la información se parte de 
concepciones que se cita inmediatamente: 11 Las agencias 
transnacionales de noticias , de la misma manera que las agencias 

~~~~~i!;ªrá:s,n~~I~i~~onn~~t=:~~~i~~ga~elecay~~i!s~~no~~~~i~~ L:: 
extendieron para influir en otras sociedades. Con el tiempo las " 
agencias 11 de noticias mAs importantes del mundo han llegado a 
controlar una porción significativa del flujo informativo en todo 

~;esÍ~~~~~~ d~0~~i~!~Rbii~!ªj~r~¿~~c~~ o~. ;º~§~!~ªº~~~ 11~~i~Q 1 • 
19.Se entiende como tal a los procesos de creación cultural 
protagonizados por las clases populares, de sus tradiciones 
propias y locales, en una dinámica de creación permanente. 
20.Se emplea este término como el producto de dos culturas, una 
que se sobrepone a otra .. 
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11 Entre gran ntimero de pueblos sin 
escritura, e igualmente entre los aztecas, 
que conocian ya la escritura, se hallan 
escuelas donde estA organizada una ensene~~) 

sistematica de las tradiciones cl6sicas 11
• 

Este autor destaca la importancia de la tradición oral, en 

especial cuando ésta se considera una fuente histórica, digna de 

ser tomada en cuenta. El investigador valora esta información 

independientemente de considerar los cuidados que exige 

seleccionar la fuente, en lo que respecta a establecer la verdad 

o falsedad de los testimonios. Considera que en la cadena de 

testimonios es necesario distiguir el espejismo de la realidad, 

en la interpretación de la historia. La complejidad de temas y 

subtemas que encierra la tradición oral demanda cada vez m4s 

mayor conocimiento y una metodolog!a propia que si bien no 

define reglas establecidas que lleven al descubrimiento de las 

fuentes, requiere de algunas normas prActicas de métodos 

esenciales, mismas que serAn observadas para avalar el presente 

trabajo. Asimismo, la necesidad de un conocimiento del medio en 

que se desarrollan las tradiciones precisa de cuidados relativos 

a la investigación -" elegir testimonios, recoger las fuentes 

sistem6.ticamente, transcribirlos con precisión .•• " cuidando de 

anotar las indicaciones complementarias que puedan 

21.Jan Vansina, La Trad1c10n oral, Barcelona, Editorial Labor, 
S.A. , 1968, p. 44:-
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(22) 
aclararlas El interés que Vansina dedica a la tradición oral 

en el trabajo ya citado, se refleja en la abundante 

ejemplificación sobre las normas que tienen las diferentes 

culturas frente a la conservación y difusión de la tradición 

oral; las 

empleo de 

ayudas memotécnicas que utilizaban los incas 
(23) 

los Ripus . Por ejemplo, el h6bito de 

con el 

aplicar 

sanciones y de otorgar recompensas esta ligado a la intervención 

de las autoridades que establecian un control sistemAtico para 

asegurar una correcta reproducción de los testimonios. Vansina 
(24) 

seftala que en los ~, en teoria, ningón rey puede subir 

al trono si en la ceremonia no es capaz de narrar la historia 

general de los kuba. En la Polinesia, afirma el autor, las 

sanciones rituales m6s comunes se aplican a los que denotan un 

conocimiento insuficiente de las tradiciones. Las familias de los 

rapsodas añade Vansina, son un ejemplo de los privilegios 

otorgados a las personas y grupos que deben memorizar ciertas 

tradiciones. De esta manera, el autor nos muestra un mundo 

complejo e interesante en cuanto al valor y al papel que juega la 

tradición oral. 

También vemos que la humanidad ha logrado desarrollar varios 

códigos y sistemas de comunicación, mismos que son utilizados en 

los ritos religiosos, civicos, politices y eventos sociales de 

todo tipo. Estas situaciones abren espacios para propiciar el 

22.Jan Vasina, Op. Cit, p.61. 
!~~~~sus~~~~sp:~~ ~Í;~:m~~i~:~il: ~6~~~~i1lct~~~hos nudos que 
24.Pertenecen a los Kóba de Kasai; ( cargo) Territorio que 
bajo el protectorado de Bélgica, 

17 

los 

está 



despliegue rico y multiforme del lenguaje del vestido, el arreglo 

personal, estilos de caminar, formas de mirar, el decorado de la 

casa, las maneras de cocinar, modos de comer, junto a las 

manifestaciones del arte y la ciencia que, en todo caso, no serian 

posibles sinol apoyo del lenguaje verbal. 

Frente a códigos como la lectura-escritura, el sistema 

Braille para invidentes, el lenguaje para sordomudos y el empleo 

actual de los avances de la tecnica en la propagación de los 

medios de comunicación como la extensión del sonido y la voz 

través de la radio, la combinación del sonido con la imagen visual 

que proyectan el cine, la televisión y el video, la comunicación 

oral esta en circulación permanente. 

Pese a la expansión de los mass-media, desde la aparición de 

la radio hasta la comunicación via satélite que distribuye 

información con rapidez asombrosa, la tradición oral no pierde su 

vigencia. 

De manera similar, en los sectores rurales, aunque la radio y 

la TV han llegado hasta ellos, su gente necesita de la tradición 

oral en todos los acontecimientos de su vida. 

En la concepción del hombre andino, el ser humano posee el 

tesoro comñn de la palabra oral, la cual hereda de la sociedad y 

con la que se comunica la mayor parte de su existencia; misma que 
(25) 

lleva en su mente y en su corazón ralees profundas 

25.Para la cultura aymara es muy impor~ante el término 
corazón 11

, porque éste es el motor que, junto a la mente, define 
al hombre como un ser diferente a otros del reino animal: iacha 
~'ch~~ma~Í~"an~i~~g~i~~~~to Y bondad, El:& chuyma, persona 
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B. Literatura Oral. 

De la rica vertiente de la tradición oral se desprende la 

literatura oral 11 , (

26
) cuya razón de ser todavia puesta en duda 

por quienes consideran que la literatura es solamente aquella 

expresión que se materializa en el lenguaje escrito, a través de 

las obras literarias que pertenecen a determinados autores, 

reuniendo los requisitos que la literatura exige. Dicha forma de 

ver la literatura hace que ésta sea campo exclusivo de personas 

que tienen el dominio del lenguaje escrito, en oposición a la 

literatura oral 11
1 quo es anónima y de car6cter popular, sin que 

por 

en 

ello falte el matiz o la misma expresión de calidad estética 

el verbo hablada. En ese caso es necesario destacar, si~ 
entrar en mayores consideraciones, que la literatura escrita es 

1 
consecuencia del lenguaje oral, que le ofrece los conocimientos 

bAsicos para que sobre éste se construyan 

literarias. 

las producciones 

26.Por lo general cuando se habla de literatura se interpreta en 
el sentido estricto de su etimolog!a: una expresión escrita del 
lenguaje, pero es necasario tener en cuenta que la literatura 
también implica la expresión bella de la palabra, la calidad 
estética de la oralidad, Y es en este sentido que se lo entiende 
en el presente trabajo. Lo que no significa aceptar a ciegas 

;~;te~ii~rde ~~:1;~r~~~0t~:di~i~gai:~;i~~e;t~e~~:ª~oe:;e l~on~~l~~-
disciplina que tenga que estar sujeta a su sentido etimologice, 
Prueba de ello ocurre con la psicologia, que lejos de ser 
entendida como el estudio del 11 alma 11 , hoy tiene un contexto 
cient!fico. sin embar90, lo que aqu! interesa es tomar en cuenta , 
una de las manifestaciones más importantes del hombre como es la 
comunicación, en la que la literatura oral y escrita van ligadas y 
~~~~~i6:~tadas mutuamente, en cuanto se refiere a una expresión 
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La literatura escrita no surge por generación espont4nea, 

sino que recoge del vasto repertorio de l.a "literatura oral", que 

durante siglos supo conservar su materia prima en la voz viva de 
(27) 

los rapsodas, copleros, narradores, arawicus, de todas 

aquellas personas que han sabido producir los pensamientos m4s 

bellos y profundos. Homero, Sócrates y otros no dejaron nada 

escrito; sin embargo, su legado continóa hoy. Es cierto que la 

literatura escrita nos trae al presente las voces y ecos del 

pasado, pero también es cierto, como anteriormente lo hemos 

anotado, que parte del hecho concreto de la comunicaci6n oral. 

se alega que la tradición oral, por su popularidad y anonimato, 

no tiene la calidad que alcanza la literatura escrita. Este punto 

es discutible. Un creador o autor literario, por muy subjetivo 

que sea, no deja de expresar razonamientos y sentimientos 

colectivos y valores culturales que, de un modo u otro, indican 

su vinculación con el mundo que lo circunda; surge su inspiración 

del seno de la sociedad en que vive, ubicAndolo en un espacio y 

tiempo concreto. Por mucho que el autor de un tratamiento muy 

personal a sus obras, posee una conciencia y ésta es social. Como 
(28) 

dice Valentin Voloshinov: "La conciencia individual es un 

hecho sociológico. La Onica def inici6n objetiva de la conciencia 

es sociol6gica 11 • Por lo tanto su existencia, su aprendizaje del 

lenguaje oral y escrito, y la sensibilidad y capacidad que tiene 
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para crear lo aprendido de la sociedad estA ligada al medio 

social en el que se desenvuelve. 

No se pueden negar las diferencias de una y de otra, pero si 

se puede afirmar que la 11 literatura oral" tiene sus propias leyes, 

desde el momento en que la creación as colectiva. De este modo se 

mantienen, de generación en generación, esquemas constantes que 

proliferan enriquecidos en la producción concreta y variada. 

Los proverbios, sentencias, adivinanzas, cantares, cuentos, 

relatos, testimonios y otros, son el producto creado por la 

colectividad, que constantemente produce y reproduce en la 

expresión oral las formas y figuras literarias, sobre todo 

embelleciendo la palabra con el uso de metáforas. Julieta campos 

dice al respecto. 

"La literatura no empieza con la escritura, 
aunque seria acaso rnAs ~reciso llamar 
literatura sólo a la que se fija mediante el 
signo escrito y tradicional oral a la que se 
transmite a través de la palabra. Si 
entendemos, sin embargo, que esos relatos o 
poemas que se comunican de una generación a 
otra no son en lo esencial de naturaleza 
diversa a la literaturp, hay que aceptar que 
todos los pueblos y todas las culturas, aun 

(29) 
las mAs arcaicas, tienen una literatura. 
Y esta literatura oral existe aun cuando no 
aparezcan o no abuñaeñ otras manifestaciones 

(30) 
de la imaginación art!stica". 

29 Para fines de este trabajo se entiende como cultura arcaica 
sólo en su sentido temporal, es decir, anterior a otras. De ningdn 
modo implica un tono peyorativo. 
30 Julieta Campos, Op.cit. 21pp. 12-20.El subrayado es nuestro. 



como se puede observar, este criterio est~ de acuerdo en 

reconocer la existencia de una "literatura oral 11 de un modo 

general, pero que tiene una forma diferente de ser. Y.a sea que 

se le entienda como literatura oral o como literatura étnica, o 

tambi~n como tradición oral, lo importante es que el sello 

artlstico esta ah!, tanto en las producciones individuales de unas 

como en las producciones colectivas de otras. 

c. El cuento oral. 

El cuento oral es una narración corta que relata las acciones 

y motivo de sus personajes en una secuencia lineal, inscrito en el 

tiempo pretérito y ubicado en un determinado espacio, adem!s de 

estar rodeado de un ambiente extraordinario donde todo es posible. 

Sin embargo, la definición precisa y acabada de esta especie de 

género del relato todnv!a no esta lograda, dada su complejidad y 

porque es susceptible de varias interpretaciones, segdn los 

diferente puntos de vista con los que se abordó en el transcurso 

del tiempo, y desde las perspectivas de cada disciplina cientifica 

que se ocupa de ~ste. 

Por otro lado, sus orlgenes y su forma de ser, parecida a 

otras formas de la tradición oral: mitos, leyendas, f6.bulas, 

relatos, testimonios y otros, impiden fijar linderos entre cada 

uno de éstos y mAs bien dan pié para estudiarlos y analizarlos, no 

como entidades fijas y dnicas, sino en sus relaciones de unos con 

otros, asl como en sus procesos de identificación y determinación 

individual. Como veremos a continuación, uno de los parientes mAs 
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próximos al cuento y con el que se vincula más, es el mito. La 

relación del mito con la razón es polarizada desde . los clAsicos 

griegos, quienes marginaron al primero por considerarlo "fábula 

enganosa que pretende explicar de manera ingenua la relación del 

universo con el hombre 11 • situación que posteriormente apoyó el 

Cristianismo. Felizmente, el Romanticismo, con los aportes de los 

hermanos Grimm, rescata del tiempo y del olvido el Q..Q.L:p..US de los 

cuentos clásicos que hoy conocemos. 

Durante el siglo XIX se considera a los mitos dignos de 

atención. Algunos antropólogos elaboran teor!as que explican la 

importancia y el sentido de las narraciones desde la observación 

directa del trabajo de campo de cada cultura. Estos aspectos 

también son objeto de las especulaciones filosóficas, religiosas y 
(31) 

aun económicas del momento. James Frazer, en La Rama parada, 

considera a los cuentos puramente imaginarios, inventados para 

entretener, y a los mitos, como explicaciones sobre el origen del 

mundo, del 

relacionan. 

hombre y de los f en6menos que los afectan y lo 
(32) 

Por su parte, Ernest Cassirer ve en el mito un 

elemento unificador que mantiene un sentimiento de armenia con la 

totalidad de la naturaleza y de la vida; para él, la mentalidad 

primitiva jamAs cons~dera a la muerte como un fenómeno natural que 

obedece a leyes generales; no es necesaria, es un accidente. 
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Bronislaw Malinowski, 
(33) 

en Los Arggoaytas, al referirse a 

la importancia del mito, considera que la sustancia del mito esta 

en la presencia vital del paisaje, que influye sobre el indigena 

troviandés de manera tangible y permanente; su historia se teje 

sobre ese mismo paisaje, lleno de sucesos dramAticos que, fijados 

en un lugar, le dan un significado concreto. La influencia de las 

condiciones sociológicas y culturales del tiempo actual se 

reflejan en las narraciones, con la excepción de la presencia de 

la fuerza y el poder de la magia. Siendo ésta, en el mundo mitico, 

un eslabón entre el mito y la realidad. El mito también posee el 

valor normativo de fijar las costumbres, de sancionar los modos de 

comportamiento, de dar dignidad e importancia a las instituciones. 

(34) 
Vladimir Propp, en la Morfologja dol Cuento Marayillgso, 

en un enfoque lingüístico de la estructura del cuento, no deja de 

apuntar la relación del cuento con el mito y de éste con el rito, 

observando en el cuento las huellas del antiguo paganismo; desde 

un punto de vista histórico, señala el autor: hay que 

considerar el cuento en relación con su medio, con la situación en 

que se crea y en la cua.l vive". 

Al cuento también se le relaciona con la 

Dumezil, 
(35) 

en El Destino del Guerrero, 

ideologia. 

manifiesta 

Georg e 

que la 

función del mito 11 Es expresar dramttticarnente la ideología de que 

33 Bronislaw Mal1nowsk1, Los Argonautas, Historia, Ciencia y 
Sociedad, Barcelona, Ed. PenTñSula. 1975. 
34 Vladimir Prop, Morfologla del Cuento: Estudio Estructural ~ 
iª;i9;ói~157 . del Cuento. caracas,'" Venezue~d. Fundamentos, 

35 George Durnezil, El Destino del Guerrero , México, Ed. siglo 
XXI., 1971,p. 15 - --- - ----
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vive la sociedad, mantiene ante su conciencia no solamente los 

valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en 

generación, sino ante todo su ser y su estructura misma .•• , sin 

los cuales todo lo suyo se dispersarla". 

También est6n los que le confieren a los mitos una función 

mediadora entre diferentes oposiciones que la humanidad confiere a 

las categorias de la realidad. Lévi-Strauss, desde la visión de 

la antropolog!a estructural, interpreta la función del mito corno 

modelo lógico para resolver oposiciones que la realidad no 

resuelve y que pueden reducirse principalmente en la oposición 

vida-muerte. Para él, los mitos y los cuentos son el resultado de 

un acto intelectual de clasificación y combinación de lo real, de 

tal suerte que constituyen modelos geométricos elaborados por la 

racionalidad colectiva. En El Pensamiento Salyaie, Lévi-strauss 

dice que: 

11 El pensamiento mitico edifica conjuntos 
estructurados por medio de un conjunto 
estructurado que es el lenguaje, pero no se 
apodera al nivel de la estructura; construye 
sus palacios ideológicos con los escombros de 

(36) 
un antiguo discurso social 11 • 

(37) 
En El Mito del Eterno Retorno Mircea Eliade entiende al 

rito como mediador entre la oposición profano-sagrado, ambos 

sujetos a la trama del tiempo, de manera que el mito corresponde 

al tiempo sagrado y el tiempo del cuento al tiempo profano. 

36 Lévi-strauss., Op.cit., p.42 
37 Miercea Eliade, El Mito del Eterno Retorno, Trod, Ricardo 
Anaya, España, Ed. AliañzaEiñeeé; ~d.~ p. 42. 
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(JB) 
Por su parte Julieta Campos, en La Herencia Obstjnada, 

valora el enfoque etnogrAfico de la tradición oral, porque puede 

aportar da toa pertinentes para caracterizar los modelos 

psicológicos de una comunidad o los matices de una cultura 

tradicional. Considera que 11 detrAs de los mitos inici6.ticos 

pudiera ser que se encuentre la estructura edipica y que también 

detrás de los impulsos que satisfacen la milenaria fascinación 

que los hombres han sentido y siguen sintiendo por los relatos 

estarla la magia, esa técnica inventada para volver realizable el 

deseo, para modificar el mundo y configurarlo a la medida de su 

propio deseo. Dice también: 11 El mito es, pues, una manera de 

ganarle la carrera a la muerte 11 • En el análisis de un corpus de 

dieciocho cuentos nahuas de la región Mecayapan, trata de 

conciliar elementos del inconsciente individual e irracional de 

Freud con el consciente individual y racional de Lévi-strauss y 

manifiesta: 

11 La persistencia de narraciones que siguen cumpliendo para el 

creador y para el lector la función de los mitos y la 

vinculaciOn de contar historias con el placer, no deja de 

remitirnos , sin embargo, a una relación amorosa con la palabra 

Y con las irnAgenes que aluden esencialmente al deseo. 11 · <
39

> 

Después del panorama descrito, se observa que el relato, el 

cuento y el mito tienen un vasto espacio y complejas 

interpretaciones, mismas que mas que excluirse se comp~ementan. 

38 Julieta campos.,. Op. cit., pp. 42-43 
39 Julieta campos, Op.cit., p. 49 
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El cuento oral, ante todo, también es comunicaciOn su ser ae 

realiza en procesos de comunicación verbal, razon por la cual se 

le analizar4 desde el punto de vista de la semiótica, como 

sistemas de significación que deben ser analizados en sus 

diferentes estructuras, las cuales se orientan al encuentro de la 

ideolog!a que las sustentan en la concepcion del mundo que 

expresan. 

Desde la perspectiva de la tradición oral y la Semiótica, se 
(40) 

relaciona el término relato con el cuento. Vansina emplea el 

término relato dentro del testimonio verbal, el cual comprende, 

segtln él, dos tipos de tradiciones: 11 las que son cuajadas en su 

forma, aprendidas de memoria y transmitidas tal cual son, y las 

que son libres, y que cada cual transcribe a su manera 11 , indicando 

adem&s, que a las primeras corresponde un poema y a las segundas, 

el ~. Por su lado, la Semiótica ha utilizado el relato, a 

menudo, para el discurso narrativo de car4cter figurativo 

(comprendiendo personajes que cumplan acciones) . Finalmente para 
(41) 

A. J. Greimas , el relato definido a nivel de estructura 

discursiva, ºdesigna la unidad discursiva situada en la dimensión 

pragm4tica 11, de car6cter figurativo, obtenida por el 

procedimiento de desembrague enunciativo". 

40 Jan Vansina, Op. cit., p.36. 

~!ort~Jde1Gi:~;~:i~,c~~~~id;ª:§~t~~:áo~;c1t~~~r~~ 54g~nado de ~ 
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De esta manera, hay coincidencia al llamarlo indistintamente 

relato o cuento, puesto que, en lo fundamental, se refieren a un 

género narrativo que puede ser susceptible de ampliarse también al 

relato, a la fábula y a la leyenda. 

Sin estar en desacuerdo con el término testimonio libre o 

relato, se opta por el término de cuento pral, ya que éste se 

aproxima más a loa fines del presente trabajo. 

Por su parte, en niveles académicos, quienes se ocupan de 

estos relatos los llaman comunmente cuentos. As! sucede en El.. 

humor en el cuento aymara, de Lucy Briggs y Domingo LLanque; El 

cuento folklOrico, de Susana Chertud y en LIM~i~t~o~S¿•~-"-le~y~e~n~d~a~s.,__,y 

cuentos de los guectn.ta.a., de Jesós Lara. De modo similar, en México 
(42) 

se les considera de esta manera. Véase Ta herencia obstinada , 

análisis de cuentos nahuas, de Julieta Campos, por citar alguno. 

También el término es más conocido dentro del código de la 

narrativa oral, sobre todo en los niveles populares y en sectores 

ind!genas de las comunidades, áreas geográficas o culturales, 

donde precisamente se procesan las informaciones necesarias para 

la recopilación de los cuentos, a través de los cuentistas 

locales. 

El mito, la leyenda, la fabula, el testimonio, el relato y 

otros, se diferencian del cuento porque éste tiene un carácter más 

extendido, más general, eminentemente anónimo en su modo de ser y, 

42 Julieta Campos, Op. cit. 
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ademAs, patrimonio comon de una Area geogrAfica o comunidad (la 

andina, por ejemplo, que produce y reproduce este género en la 

tradición oral). 

La vigencia concreta del cuento exige todo un proceso de 

comunicación: la concurrencia de un emisor y receptor de forma 

directa, en proximidad flsica y afectiva, siendo uno de ellos el 

que emite el mensaje, es decir, el emisor o cuentista; y el otro, 

el receptor o perceptor que recibe el mensaje, a través de los 

códigos de un idioma (generalmente) nativo. El cuentista es quien 

se esfuerza para utilizar los recursos del idioma de manera 

espontAnea con el apoyo de los recursos paralingQisticos (gestos, 

proxemia, etc.). Todos se dirigen al referente que la visión del 

mundo ofrece, situado dentro de un ambiente cultural del contexto 

inmediato en el que se encuentran los protagonistas del proceso 

de comunicar un cuento. La cita que viene permite visualizar esa 

figura: 

"En las sociedades de tradición oral, la 
transmisión de la obra se efectOa 

~~~~i;~:~nt:~ u~1m~:~~a~~~aclo, =~ ~~di~i;!~ 
tiempo, comparten el mismo sistema de 
referencias. El auditorio puede participar y 
modif idicar la narración con comentarios, 
preguntas. Existe una real situación 
dialógica. Cada narración es un 
acontecimiento irrepetible: por lo tanto, no 

(43) 
se puede someter a ninguna exégesis". 

43 11 La tradici6n oral y el etnocentrismo 11 , Francoise Neff, Rev. 
México Indlgena ,No. 3 marzo-junio de 1985, INI, p. 33. 
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Pero los recursos que emplea el cuentista también est4n en 

el uso de los tonos de voz (altos y bajos), las diferentes 

expresiones de su rostro, el juego de los movimientos de sus 

ojos; los ademanes, los movimientos de la cabeza, configuran un 

excelente dramatizador, que hace suyos los elementos no verbales 

de la comunicación: 

~iª 1 6~~u~~c~61~~ q~~-v:~balu~~:de d~~ir pun~~ 
de vista de un lego es que resulta 
muy entretenido estudiarla. Las personas 
son enormes y bellamente sensibles 
entre si, sin ser siquiera conscientes de 
ello. cuando comienzan a moverse al 
unisono, cuando son atrapadas en un fluir 
de palabras y movimientos comunes , se 
transforman en un sistema increiblemente 
armónico, integrado y afinado. A medida que 
aumentan nuestros conocimientos sobre este 
tema y crezca nuestra sensibilidad, 
encontraremos fuentes de placer, 
entendimiento y relaciones compartidas que 

(44) 
en este momento sólo podemos presentir." 

Volviendo al cuento oral en si y su diferencia con otras 

especies semejantes, como es el mi~o, vemos que éste, 

generalmente, encierra versiones sobre la génesis del mundo, el 

origen de los dioses, semidioses, héroes, hombres, animales y 

hasta objetos de todo tipo; explicaciones cosmol69icos 

relacionadas con la naturaleza, lo sobrenatural, los fenómenos que 

devienen de aquella y también los conflictos sociales; a 

diferencia del mito, donde también pueden estar algunos de los 

temas mencionados, pero con un caracter mas natural, completamente 

desacralizado. 

44 Flora Davls, ~ cornunicaciOn DE! verbal, Madrid, Ed. Alianza, 
1983, p. 248, 
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Por otro lado, es coman que la leyenda retorne los ternas de 

la mitologia, as! como ternas históricos que, por lo general, lo 

desfiguran en función de intereses politicos, económicos, 

religiosos de ciertos sectores de la población que detentan 

el poder. Algunas leyendas han sido elaboradas en relación a las 

costumbres y ritos de los nativos de América, 

descontextualizándolas de sus márgenes culturales: La guerra 

Florida, la npoligamia" de los indigenas, sus diversiones 

"sod6micas 11 , etc. 

Algunas veces también las leyendas son el producto de temas 

de mitos o cuentos de la tradición oral, para ser retomadas por la 

literatura escrita, lo que hace posible su pertenencia a un autor 

determinado. En Bolivia es muy frecuente que se tome el término de 

leyenda para rebautizar algunos temas de la tradición oral 

indigena, en versiones más 11 rornAnticas 11 y convencionales al gusto 

occidental. Por ejemplo, la Leyanda de la kantuta de Antonio Diaz 
(45) 

Villamil, en el Pera la Leyenda del Mancbay Puito, de Ricardo 

~alma (1971). En cuanto a la relación del cuento con la fAbula, 

ósta tiene siempre como personajes a los animales, pero se 

diferencia del cuento porque su relato tiene una forma mAs libre, 

esto es, en prosa, y la fAbula generalmente estA en verso, lo que 

da su propia caracteristica. También de la fAbula se saca una 

moraleja. Esopo, Iriarte, Samaniego y otros universalizaron este 

género de relato. 

45 También hay otra versi6n de esta leyenda publicada en Bolivia 
(1977) por Néstor Taboada TerAn. 
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El cuento es una narraci6n diferente de testimonio, porque 

éste exige la presencia de un individuo u otros sobre un hecho 

real que hayan visualizado lo acontecido; en cambio el cuento, 

adem6s de tener una estructura propia, se basa en las versiones 

auriculares de hechos que "Dicen lo que dicen que pas611 , es decir 

versiones registradas a oldas sobre hechos sucedidos de los que 

"no fueron testigos 11 sino que recogieron como referencias a 

sucesos hist6ricos, sin que ello determine que necesariamente sea 

una fuente hist6rica real, aunque su modo de ser 

constantemente al pasado. 

refiera 

En consecuencia el cuento, como ya se dijo, se relaciona 

directamente y ss complementa, en muchos casos, con el mito, con 

el relato, con la leyenda, con el testimonio y con la f6bula. Una 

tarea dificil es establecer los linderos que los separa 

nitidamente, puesto que muchos cuentos, en su constante devenir, 

tienen una base mltica. Retoman hechos hist6ricos de relatos; 

recrean algunas leyendas dentro de estructuras semejantes, y el 

lenguaje oral del relato, sin alejarse de la f6bula, porque entre 

sus personajes también est6n los animales, que juegan sus roles y 

funciones frente a los hombres y oponiéndose a ellos, a la 

naturaleza y aun a lo sobrenatural, extrayendo de esto un mensaje 

didflctico. 

De este modo el cuento oral es una trama tejida de realidad y 

fantasla que la memoria colectiva crea, recrea,· difunde y conserva 

al paso de los anos. 
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El cuento oral, al ser un sistema de signos, se estructura 

en sus componentes de significado y significante. Significante, en 

su presencia concreta en las versiones de la voz humana que 

registra la mentalidad colectiva, y significado, en cuanto le da 

sentido a esa forma. 

El aspecto inmediatamente perceptible es pues el 

aignificante, que permite captar el hecho real, su materialidad, 

en su forma o aspecto, que se complementa con el sentido que el 

significado le otorga. Por lo tanto, el cuento es forma y 

contenido, debe ser tomado como producto colectivo y un hecho 

particular. No se puede negar la importancia de un aspecto en 

desmedro del otro, pero si se puede realizar un estudio a partir 

de su aspecto material para llegar al sentido, sin que esto 

suponga que los signos por si mismos se fraccionen, puesto que 

todo es una unidad de significante-significado. 

con respecto a la forma del cuento oral, es necesario tomar 
(46) 

como punto de partida los aportes que logró Vladimir Propp en 

el contexto europeo, con su obra: Mu~or......_fo~l~o~g""'!a.___,d~e~l.___,c~u~e~n~t.,.o 

Marayilloso, publicada en la URSS en 1920. Segón este autor, los 

cuentos orales tienen sus partes constitutivas, conformadas seg~n 

las funciones de los personajes, partes que se refieren a las 

acciones que realizan los protagonistas o actores del cuento; 

dichos protagonistas estAn ligados a los elementos de unión a 

46 Vladimir Propp, Op. cit. 

33 



través de los di4logos, lo cual denota la intención comunicativa 

del cuento. Las motivaciones constituyen el motor o la que impulsa 

a los personajes a la realización de un determinado tipo de 

funciones. Junto a estos elementos estAn las formas de irrupción 

en escena, es decir, el cómo se presentan los personajes y en qué 

espacio. Finalmente estAn los elementos accesorios con la 

frecuencia de la triplifícaci6n, los efectos que los objetos 

m4gicos provocan. Todos estos aportes formales del cuento se 

complementan, en su estructura morfológica, con el lenguaje 

simbólico, natural en el contexto cultural, casi extrano o 

incomprensible para la gente foránea. Naturalmente, a los 

lugareños no les preocupa este aspecto. Los cuentos est4n ah!, 

atesorados en la memoria colectiva, pero es importante que alguien 

los cuente y socialice de manera permanente. 

De este modo, el cuento, en relación a sus origene~ y 

delimitaciones precisas, presenta un cuadro complejo, adem4s de 

esconder sus ralees en el misterioso pasado mitico. Lo importante 

es que el cuento esté presente en alguna comunidad o Area 

geogr4fica del mundo. 

O. La Cultura Andina 

La cultura andina florece corno producto de un largo proceso de 

relación permanente del hombre con la ecologla de la región. La 

cultura andina es la confluencia de varias civilizaciones: 

Chavin, Inca, Tihuanacu, Chirnu y otras, las cuales logran 
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confrontar y consolidar 11 toda una unidad cultural del territorio 

boliviano-peruano, tanto en el espacio como a lo largo del 
(47) 

tiempo, en la costa como en la Sierrau 

La meseta andina, medio donde se desarrolló esa cultura, 

causa sorpresa y 
(48) 

andinistas, dadas 

admiración a muchos 

las caracteristicas 

investigadores 

ecológicas que 

configuran el Ande: por un lado, están las regiones altiplánicas 

frias y secas, por el otro, la sierra; ambas se interpenetran 

mutuamente. El paisaje del primero, el altiplano, está bordeado de 

cordilleras (Los Andes, La Cordillera Oriental, la Cordillera 

Real), coronadas de nieves eternas, de entre las cuales algunas 

montaftas se yerguen solitarias y altivas como el Illampu, el wayna 

~, el ~, el ™ª.!:!., el Aconcagua y el Saiama, 

alcanzando alturas que oscilan entre los 4.000 m. a 7.000 mts., 

sobre el nivel del mar. 

El lago Titicaca, de aguas tranquilas y transparentes, 

establece la cuenca lacustre, a cuyas orillas se encuentran 

dispersas las poblaciones más concentradas. 

Por otro lado, la Sierra, conformada por las laderas de los 

valles altos y las partes mAs bajas y protejidas del Altiplano, se 

quiebra en risuefios vallecitos hasta bajar al fondo de la 

depresión de clima caluroso y seco. Por debajo de la sierra 

~~xi~~~hEd~·si~~~r~Xr~ªi§~i~nización Economica ~ ~ Inca, 
48 Heather Lechman y Ana Maria Soldi, Runakunaa Kawsa~nin Kutaz 
Rurasgankunaga, La tecnologia en el mundo an ino, M xlco, • 
UNAM, 19s1. 
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est6.n los arbustos 11 xovef lticos 11 y los desiertos de Atacama; 

hacia el oeste, la selva amaz6nica, y al sur, la Puna salada; 

hacia el este, la costa desórtica que necesita riego para 

producir. 

Este ambiente de 11 dura belleza" ha logrado ofrecer hogar y 

alimentos a algunas de las mAs notables civilizaciones del Nuevo 

Mundo. Grandes centros de poblaciones brotan en la Puna, en la 

sierra y el valle, abarcando tierras en lo que hoy ea Bolivia, el 

Per~, el norte de Chile, parte del Ecuador, el norte de la 

Argentina y aun algo de Colombia. 

El hombre andino logr6 domesticar el cultivo .de tubérculos 

como la papa, el olluco y lus ocas, asi como el cultivo del 

maiz, de la quinua y otros de menos importancia. Adem6.s pudo 

mostrar cómo conservar muchos alimentos, sometiéndolos a procesos 

de deshidratación, aprovechando la heladas y el secado al sol. 
(49) 

Derivados de la papa como el chu~o, la tunta, la moraya; de la 

carne, el charque y la chalana; de las frutas la k'ia~ etc., 

productos que se conservan por tiempo co~siderable. En cuanto al 

pastoreo, la domesticación de los camélidos: la llama, la alpaca y 

el huanaco, le proporcionan 

livianos; su carne, 

medios de 

su lana, 

transporte de peses 
(50) 

sus huesos y, 

finalmente, sus excrementos. Es necesario destacar el uso de este 

~ltimo como logro exclusivo de la tecnologla andina, el huano o 

abono que se emplea para fertilizar los sembradlos, hoy de uso 

49 E chufio, la tunta y la moraya son derivados de la papa, 
alimento que acompafia a las comidas. 
~~la~~:. huesos se utilizan para fabricar utensilios para los 
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extendido en todo el orbe. 

El consumo del E:!Y (conejillo de indias) es muy importante en 

la dieta ordinaria y extraordinaria del andino. La economia andina 

se basó principalmente en la agricultura y la ganadería. Estas 
(51) 

actividades eran de suma importancia puesto que el Inca, a 

través del Estado, las apoyó y fomentó aprovechando, la 

experiencia y los aportes técnicos de las culturas prehisp6nicas, 

bajo su imperio. De tal suerte que lograron sistematizar también 

la distribución de las cosechas: una parte para los incas, otra 

para los sacerdotes, otra para el ejército y finalmente otra para 

el pueblo, sin dejar al olvido a las viudas y huérfanos. 

También los sistemas sociales de reciprocidad afianzaban el 

proceso de las relaciones y la mejor forma de aprovechar el 

trabajo colectivo: costumbres como el !!Y.!!!, la rnink'a, la satja, 

la sataqa y otras, sirven para el trabajo colectivo, tanto a 

grandes niveles como a pequeños. Sobre todo el ~, que no sólo 

consiste en una ayuda económica a retribuir sino que puede ser de 

otro tipo, como asistir a enfermos y guardar consideraciones con 
(52) 

los ancianos. 

La tecnologia andina, por su parte, capitalizó 

conocimiento andino para fomentar, enriquecer y llevar a la 

pr4ctica a todo el Tawantinsuyo. Este era de la época en los 

incas una confederación integrada por cuatro sectores 

territoriales y culturales. 

51 Rey, pr!ncipe o varón de estirpe que regia entre los antiguos 
peruanos. 
52 Ese tipo de construmbres todavia subsiste. 
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En su tiempo la tecnologia andina construyó en su faz todas 

las obras de infraestructura que estaban distribuidas en 

diferentes puntos del Ande. A la llegada de los espanoles ya se 

contaba con una red de caminos que vinculaba a los cuatros 

sectores del Tawantinsuyo También existía un servicio de 

correo a través de los chasquis, jovenes corredores que estaban en 

sus puntos de servicios cada cierto n~mero de kilómetros. La 

construcción de camellones para aprovechar los accidentes 

naturales del terreno y lograr espacios para el cultivo y 

facilitar el desagQe en épocas de lluvias; la construción 

del sistema de acueductos y reparto equitativo del agua en grandes 

4reas geogr4ficas; la construcción de puentes colgantes donde los 

accidentes orogrAficos eran un desafio; al mantenimiento de 

observatorios atmosféricos en puntos estratégicos, que orientaban 

las actividades del calendario agricola; la construcción de 

grandes ciudades y templos, como el Qori-kancha, el monasterio del 

Ajjllahuasi, donde estaban depositadas las virgenes para el Inca; 

la construcción de las terrazas y andenes en las faldas de los 

cerros, para lograr evitar la erosión y habilitar tierras de 

cultivos; el control vertical de las diferentes zonas del Ande, lo 

que permit!a intercambiar productos de los diferentes microclimas. 

El logro de una cer6mica de alta calidad; tejidos diversos de 

lanas de alpaca y llama, telares donde se dibuja la historia del 

pueblo. El uso de algunos metales, la fundición del oro y la 

plata. Todos estos factores influyeron para que se dieran las 

estructuras sociales en los diferentes sistemas, de tenencia de 

tierras, sistemas: de parent~sco, costumbres religiosas, actos 

38 



rituales y un mundo ideológico donde todo tenia su respuesta 

porque part!a de lo más concreto: la ~ MamA, madre tierra, 

desde ella se eleva una mitologia rica y variada y donde todavia 

es posible encontrar cuentos que nos hablan de pasadas glorias, de 

angustias actuales y de esperanzas p~ra el rna~ana: 

11 Es sumamente improbable que los partidarios 
de la tecnologia apropiada descubran 
tecnolog!as a las singulares condiciones de 
la vida andina que aquellas que han 
sobrevivido y demostrado su eficacia para 
mantener, por tantos siglos, densas 
poblaciones de la Sierra ... Lo que sostenemos 
es que la base ecológica sobre la que se 
desarrollan es válida y deberla ser 
aprovechada. Fomentando y difundiendo las 
tecnolog!as andinas autóctonas se podrá 
fortalecer también la vida de las comunidades 

(53) 
y la cultura andina 11

• 

E. El cuento oral Aymara 

En este apartado se presentará un enfoque del mundo aymara, 

El cuento Aymara y la Fiesta, visto a través de recopilaciones 

(julio/agosto, 1982). Para ello se tendré en cuenta tanto lo 
(54) 

aymara como lo quechua, ya que éstas a pesar de sus complejas 

diferencias, integran el universo de la cultura andina d6ndola 

un rostro ónice en el que se miren ambas culturas, debido a las 

superposiciones culturales y a su interrelación permanente. 

Es por esta razón que el apartado relativo a los cuentos, si 

bien se basa principalmente en las versiones orales recogidas 

53 Hecther Lechtrnan, Op. cit., pp. 19-20 

~!crI~e t*~~fg~u:~~e~~u~~~ ~~s~:t~nictl~~~p~~t!~ist!~ng~~~tif~~em:: 
vocAlicos e-o, ~or lo tanto, se escribirá con la e, porque es 
puramente convencional. 
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directamente de los consultantes (hablantes nativos del idioma 

aymara) en poblaciones aymaras, no deja de tener en cuenta la 

influencia y relación con la cultura quechua. Actualmente ambas 

culturas viven influenci!ndose mutuamente, compartiendo una 

situación comdn de explotación y marginalidad, asi como también 

una esperanza com~n y una exigencia del momento: su liberación. 

Ambas deben participar dentro del avance del proceso mundial como 

parte importante y activa no como mero anexo. 

Hasta el momento el interés por el cuento aymara se 

manifiesta en los trabajos de diferentes estudiosos e 

investigadores, quienes lo realizaron bajo diversas 

interpretaciones, buscado elementos que manifiesten el pensamiento 

y el actuar del aymara. 

sin embargo, es necesario aclarar que existen trabajos como: 

The Aymara History World View (1966), (visión del mundo y de la 
(55) 

historia Ayrnara), donde el autor Weston la Barre ofrece 

una interpretación que enfatiza el aspect~ de la personalidad y de 

la cultura, desfigurando el rostro aymara, pero que aun as! debe 

leerse a fin de superar este punto desde una 

cient!fica. 

perspectiva 

Manuel Rigoberto Paredes, en Mitos y Supersticiones Populares 

de Bolivia (1976) y El Arte Folklórico de Boliyia (1977), Antonio 

Paredes Candia en el piccionario Mitológico de Bolivia (1972), de 

un modo general y permanente publican entre diversos temas aymaras 

55 Weston la Barre, The Ayrmara, R1s€ory and World, The University 
of Texas, Ed. AUSTIN, 1966 (mimeógrafo) 
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una variedad de cuentos clAsicos. De un modo similar aunque sin 

continuidad, Gustavo Adolfo Otero en ~ra MAqica (1951) y 

Luisa Vda. de Jaimes Freyre, en cultura AYmara (1973), al margen 

de sus cuentos formulan comentarios sobre algunos aspectos de la 

cultura aymara, los que tienen la peculiaridad de dar al lector 

mAs elementos de juicio. 

Oelina Haliuska de Anibarro en La Tradición Oral en Bolivia 

(1976), transcribe cien cuentos en quechua con sus respectivas 

traducciones al castellano; ademAs de realizar una clasificación 

interesante, esquematiza cada cuento siguiendo un método que 

permite captar la estructura de los mismos. 

Julio Samuel Miranda Flores, en el Perd (1971), presenta en 

El cuento K'epi una recopilación de cincuenta y cuatro cuentos; 

por su parte, Héctor Estrada Serrano, maestro rural, en cuentoez........y 

Levendas. Tradiciones Aymaras (1976), presenta un corpus 
(56) 

considerable de cuentos y anota datos de los consultantes 

las circunstancias en que fueron recopilados. 

y 

Una serie de enfoques ling~isticos de Lucy T. Briggs y 

Domingo Llanque (1978): Lucy Briggs y Juan de Dios Yapita (19 )¡ 
(57) 

Nancy Paredes (1981) y otros que se concretan en el anAlisiB 

de algunos cuentos especificamente. 

56 La Dra. Jean Barstow piensa que el término mAs apropiado es el 
de 11 consultante11 que el de "informante", puesto que el primero 
incluye a la persona dentro de su contexto cultural. Razón por la 
cual se utiliza en este trabajo el término citado. 
57 Nancy Paredes, La literatura oral a través del cuento aymara, 
Tesis de Licenciatura, Universidad MaYor de sai\An~ La Paz, 
Bolivia, 1981. 
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Ultimamente, Jean Barstow 
(58) 

(1979;1981;1983) realizó una 

serie de estudios comparativos, contrastando varios cuentos y 

extrayendo de esos trabajos conclusiones sumamente interesantes 

acerca de "las fuerzas sociales que amenazan con destrozar los 

sistemas de cooperación y de intercambio paclficos, desencadenando 

una violencia social y anima1 11 , a rnAs de otros comentarios sobre 

la mujer y su relación simbólica con la papa. 

A nivel de instituciones se cuenta con las publicaciones del 

Instituto de Investigaciones Culturales para la Educación Popular 

(INDICEP), de la comisión de Alfabetización y Literatura en 

Aymara (CALA), ·del Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos, 

(INEL) y otros. En el Pera se cuenta con una abundante 

producción bibliogr6fica al respecto, sobresaliendo José Maria 

Arquedas (1973), los que junto al anAlisis estructural de los 

cuentos dan una interpretación dialéctica a la luz de las 

circunstancias actuales. 

58 La Dra. Jean Barstow estuvo en Bp11v1a en la zona altipl4nica 

~~io;: P:~!~~º6~gª!i ~~j~~6ª~~c~lag~~=ri~~e~;!r:ra~ d~~~~~~~6 =~ 
Antropologla Filosófica (1974-76). Posteriormente (1982) estuvo de 
nuevo en la provincia de los Andes del Departamento de La Paz, 
para realizar un trabajo de campo. 
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11 CLASIFICACION GENERAL DEL CUENTO ANDINO 



A. Por sus Fuentes 

Al empezar el presente trabajo se contaba con un rico y 

abundante material de cuentos andinos. Sin embargo, era necesario 

ordenarlos de alg~n modo, a fin de darles un trato sistemático y 

facilitar el trabajo posterior. Al realizar esta selección .D..Q.. se 

tomó en cuenta la clasificación de los indices tipológicos de 
(59) 

Aarne Thompsom. ni otro afines, por diversas razones; 

primero porque no están al alcance de todos y son ediciones 

agotadas; segundo por que la intención es más bien partir del 

universo andino de los cuentos¡ y tercero, por las referencias de 
(60) 

Vladimir Propp, quien considera que la división propuesta por 

el autor en cuestión, si bien tiene cierta importancia práctica, 

no plantea ninguna división precisa de los cuentos en tipos, y 

cada vez que lo hace aparece como una ficción. Por otro lado, en 

ausencia una clasificación del cuento andino, las 

clasificaciones que aqui se proponen están en función del mismo 

trabajo de tesis, por lo tanto son al interior de éste, que 

sirven de modelos de clasificaci6n. 

Una clasificación inicial de todo el material se realizó de 

acuerdo a las diversas fuentes de información, dado que ellas 

darán la pauta en relación a los diferentes puntos de 

procedencia, tipos de informantes y otros datos que giran en 

torno a los trabajos de campo y a la producción escrita sobre el 

cuento. 

!~ot~~~):son Aarne:, The ~ ~ the Folk-Tale, 

60 Op. Cit. 
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Para esa clasif icaci6n se parte del material fonogrAf ico que 

se logró (en el idioma aymara) a lo largo de la investigación del 

trabajo de 

aproximación 

campo. 

reciente 

Dicho 
(61) 

trabajo es el 

y directa con los 

resultado de una 

consultantes de 

varias comunidades aymaras, a trav~s de la emisión y recepción de 

los cuentos, con la colaboración de ancianos (de ambos sexos), 

algunas personas adultas, jóvenes estudiantes y ninos de una 
(62) 

escuela primaria. Este punto de partida se complementa con 

las fuentes escritas de diversa indole. 

Las fuentes son orales y escritas; entre las primeras, estAn 

los cuentos que se recopilaron en dos etapas formales de 

investigación de trabajo de campo. 

Los cuentos recopilados en la primera etapa de la 

investigación corresponden al Area Ayrnara, comprendida entre 

algunas poblaciones de Bolivia el departamento de la Paz 

(Pucarani) y el departamento ele' Poto!.::! (Nacuyo), por un lado, 

en la sierra del Per~ (July), en los anos de 1977, 78 y 79. Esta 

labor se realizó en forma personal e independiente. 

La segunda etapa de la recopilación de cuentos orales tuvo 

61 Reciente en el sentido que tiene el tiempo, con relación a la 
tradición oral, puesto que ésta es menos permeable al tiempo 
lineal. 

62 La investigación se realizó con niflos de cuarto y quinto 
grado de primaria, en la Escuela "RaOl Salmón 11 de Pucarani. 

:~~~~~~ran se c~~~a~nv~~~n~o:ª 1 !~ ª!y~:~!~ d~~scol~f~~s Pª~ira~~~ 
asombrados a las dos personas, por que no es costumbre que se les 
lea en aymara; luego fueron poco apoco acercándose a las 
lectoras, tomando confinaza. Después de esta experiencia 
regresaron. nuevamente al aula, donde se les pidió escribir en 
aymara o en español algOn cuento que recordaran. 
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lugar en el departamento de la Paz , en diversas comunidades de 

Pucarani, provincia de Los Andes, en julio y agosto de 1982. Esta 

segunda investigación es producto de una co-investigaci6n 

realizada en Bolivia, entre la suscrita y la Dra. Jean Barstow, 

con el apoyo económico de la Universidad de Minnesota de 

Minneapolis, que autoriza el uso indistinto del corpus del 

material recopilado, transcrito y traducido por ambas, y también 

con el apoyo de la UNAM, que autorizó mi salida de México a 

Bolivia. 

Dentro de la clasificación de los cuentos orales también 

estAn comprendidos aquellos que fueron recopilados de modo 

informal y en diversas circunstancias, en el campo y 

especialmente en las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba, 

con la ayuda de consultantes ind!genas radicados en centros 

urbanos, por personas que están rnAs cerca de la cultura andina y 

que están en condiciones de contar cuentos en aymara, en espaftol 

o en forma mixta, es decir, acompañando al español expresiones 

del idioma aymara. 

El recorrido seguido por ambas y la extensión territorial 

del 6rea de la investigación está señalado en el mapa de Bolivia. 

Las fuentes escritas proceden sobre todo de Bolivia y el 

Per~, a través de diferentes tipos de publicaciones; unas de 

tipo popular, como la serie de cuentos del Centro de 

Alfabetización y Literatura Aymara (CALA), del Instituto Nacional 

de Estudios Lingüisticos (INEL) y otros. Se caracterizan por 

realizar transcripciones bilingües con ilustraciones relativas a 
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los personajes, paises y algunos detalles que motivan a realizar 

una lectura amena y sencilla en ambos idiomas: aymara-espafiol. 

También estAn las publicaciones monol!ngtles en espafiol. 

Estas, en la mayoria de los casos, ampl!an la información del 

cuento a otros géneros de la literatura oral aymara, incluyendo 

descripciones de fiestas, ceremonias importantes y muchas otras 

referencias. Los aportes de Manuel Rigoberto Paredes en: ~ 

Supersticiones Populares de Bo1iyia; Jes~s Lara en: 

Leyendas y cuentos de los Quechuas; Alejandro Ort!z Rescaniere 

en: De Adaneva a Inkarri: Héctor Serrano en: 

Tradicionales Aymaras; Miranda Florese: El Cuento Ké_pi_; Delina 

Anibarro de Halushka y muchas personas que, de un modo u otro, 

sienten la necesidad de recopilar y comunicarse a través de los 

cuentos. 

Es necesario añadir a las fuentes escritas de reciente 

publicación, la 
(63) 

apthapirinakal, 

denominada 

publicación 

Winay Pacha Ckwintunak 

en aymara con ilustraciones en 

colores de un considerable corpus de cuentos. 

Instituto 

46 



F O 
U R 
E A 
N L 
TE 
E S 
s 

F E 
u s 
E C 
N R 
T I 
ET 
S A 

s 

2da. Invest. Formal 
Universidades de 
Minesota y UNAM 

Invest. Informal 
(excepto~er
sonas, todas son 

empleadas domésticas 

Public. de ~ 
Popular lrílingues 
(aymara-español) 

Public. Monolingaes 
--zespanol) 

Abarcan otros géne
ros más de la Lit. 
oral. 

47 

Hilarion Calle (100 afias). de 
Wacuyo Prov. Frias. Opto. Potosi, 
Bolivia 1977. 

José Quispe de Pucarani, 1982 
Martln Chavez de Pucarani, 1982 
Juliana Vda. de castaneta( )1982 
Salomé de Espinoza, 1982 

Isabel Quispe ( ) .Prov. Muftacas 
Anastacia Quispe (17). Prov. 
Inquisivi 
Tomasa Ram!rez (29). Prov. Ingavi 
Maria Codori (22). Prov. 
Inga vi 
Damiana Flores (2.6). Prov. 
Los Andes 
Eliodora Lucas (30). Potosi 
Prof. Flora Arias ( ), Italaque 

Centro de Alfabetización y Li
teratura Ayrnara.Cala. La Paz -
Bolivia. 

Instituto Nacional de Estudios 
LingOisticos. INEL. La Paz-Bolivia 
1980. 

Instituto de Estudios Aymara 
Chucuito, Puno. Prd 1985. 

Manuel Rigoberto Paredes 1976 
Bolivia. 

Jesós Lara 1977. Bolivia. 
Delina Anibarro de Halushka 1976. 

Héctor Serrano. 1977. Peró. 
Miranda Flores, 1971, Peró. 
Víctor Ochoa Villanueva. Perd. 
Alejandro Ortiz Rescaniere, 
1973. Perd. 
Efrain Morote Best. 1957-58. Vene
zuela. 



1-------·-·---------··-·-·-·---·--·-------------··--····-··-·-------·--------··--·-·---------------------------·-----·-····-------·-···········------------·-·------·----·-----------------------------1 
1 ClllDRIJ h PERSO~AJES ~El CUENTO ANDINO A TRAVES DEL CUEllTO AYMARA J 
1---------------------------------------------------------------·------·-···-··-------·-------------------·-----·-···-------·---··-·-·-----·--------------------·-·-·----·----------J 
IDESClllPC!Cif : : : 1 1 : : :LA PalJ>IZ : J 
lllillW!S : a ZORRO : a COOOl :a RATOO : LAS GAVIOTAS : a LOO : a llUfJ :a oso 1 a SAPO - : LOS PIOJOS J 
1-------------:----------------·-:·-·------·--·---··--·:------·-------------··-----··-··---·-·--·:--------·-----·----:-----·------·-·----··:-----·----------·-·--:---------·-·---------:--·----------------J 
lc&x:i se presentin?:-orejas tiesa, dientes: cuello blanco : ojos picaros blil"CUra envidiable : nariz encorvada : de sib:refect.o : en w foraa original: de PJChadlas :en su estado original J 
1 rn1os1vo!';, nariz res-: : : : : : : l 
1 1pin9i!d1, cola larga : : : : : : : J 
!Vestido :chal de: v1Ma, pa.nta-: chal blin:<! : p(llCho blanco : de color verde : : : : J 
1 :ltneS blancos : : 1 : : : J 
ICoa1da :k'apillo. carne cruda,:c:irne cruda. l('uch:dlo: : frutas 1 : : : J 
IHab1tat :cer~os v ll~ras, : DOOtañas : entre las piedras lago htlaca : valles : : ae;as, llOfrt:Ws 1 en las c:Ncras {111-: en cueros de aniaalesl 
1 :ambo, abaJo : : : : : 1 pal, en el hogar del: , la piel del hoobtel 
1 : : : : 1 : : novio : 1 
IActmdade:s :C01Pltc. eriga1ia, enuz:rapta D:rteres, enooora: enaora. baila 1!'19Mia, burla, liih : hberi, castiga y 
f :ra, rnsulh, baila, be: engendra, c:¡sti9J. : tme : t-.rla 
1 tbe y toca char¡ngo : COllPlte y baila : 

pierde supantaJorí,: raph, llora y 
tiene hijo 

ena.ora, engaña, roe: pica los te'.it(culos J 
dlllcallaway¡ l 

lll:ijet~ .á91cos :soga ic:o.ierda qruesal : a11Jj!.Yl, pr!fld~r : : horno : phich' 1 lpr~r) : la roche : piedra :p1edr.i1 h.ieso, COlida : 1 
1--·----·--···--·--:---·-··-··----···--··-:·-·--·--·-····---··--·:-·---·-·----··--·-----·--··--·-····--·-·-··-·:---·-··-·-····-·----·-:--·------····-·-·-·---:-·--·--··-·-··--------:·--·-·--·---·-·-·---·-:·---·----·---·--------1 
!llllfllfS :lllTllW.A :Plml !'EPI :!JULLA 111\11'1 :WAXOl1 :UUAIOA!A :SAP SAP YllQill - : : 1 
1 : llllDEIW.ES> : 1~ 1>E FWlTASl : lil.Ol1Cll11 1 Cll.OWIJI : l!WH'/!ll : . IC\1Wil€ROI : Cm.ITMIOI : : J 
[---------------:---------------------:--------·----------·-·:--·-------------------------·--·----------:---··----------------:----------------------:-------------------:------------------:--------------------1 
rcó.o los ven? : -joven arriero ~cum: Joven ingerw, ae! : pastcira : pastor : pobre : cuma pcrtanOO : nino grinde : : J 
1 : te : d.Jlo v torpe : : : Md1c1nas : : 1 J 
IVestub : se disfraza : : lleva prendeóJrrs J COio todos : : : : J 
IC0111ca : papa, cho..r'il, c:arne : : arne cocida : carne cocida de aves1 aaiz sancochado : 1.r.a vac:a por dia : : J 
IHabitat : ~ieblos: vall!s y al: su as¡¡, el PtJeblo y: valles y 1Mtanas chacras y hogar : : altiplano, valles v : CC9.llidad y su hogar: : J 
1 : tiPlano : otros : l : : tierras lejanas : : : J 
!Actividades : engai.a, aiente, cose: ejecuta ÓÍder6 lite: pastea oveJas, tnaa0: aaa, conha en su no: : realiza actor rar~ : creía en 51.S padres y: : J 
1 cha tOOeda::. bai!; : ral~r.~! y g¡r,¡¡ :n1. llora, tii;r-.e hiK::i via y m.;.dri::. S·Jfre : ollas de barro, dedi: ci.1r~ :, e.bru1a :.::olabora ccm su lkJErte-: : J 
Hll1etos 11{91cos 1 ca._,amlla 1 puerUs, dinero : p'1chi 1 cua laJIOhadlil : to de nino : arlidillos, p1om : h.cba : : J 
l··------····-----:·-·--·-···-·---·------:--·-----···-·--··-·-··:··-----···---···--·--·----·-------····----···:-·---------··----·--·:·-··-·-··-··---·--·-·-:·--·---·---·---··--·--:-·------·----------·:-----------·---·-1 
1Süllllm1TLIRALE\ : ID>:WIO : COO!fl$l : tlll AWICl'ollil'(!lliAI : IWW(!IJ : St~A\A )[!!ALA DIAKO : TATA DIOI : LA TIA J 
1----··-·--·--··--:·----·---·--·--··--·-·1·--------·-···---··-··:-·-·-··-···-······-·-·····----·--·-·-------·-:-------·-··-·---·--···:··--------·--··--·---:·---·--··--·----------:------·----------'--·:--··-------------1 
IC<iio se present.I?: COllO hcmbrt, estela 1 dt d1ferenlts foros: wjer salvaje y asus: ccri e.aben 9f'"ande v : : cibe:za grlMe cai los: ccn r.aturalidad : : 11Jjer 11JV bella qJe J 
f : de f!Je90. Brotin 91""1 : tad1za : OJfrPO ~. 1 : csbel los d!sgrenacbs : : z se aparece a los 00.1 
1 : s¡nos de sus or11as 1 : : : l11.11erl : : : bres J 
!Vtshcb : : : apancencia de patito: sccbrero grande : : ce«:1 toOOs : : J 
lec.ida : devoran n1ñcs : : : : : 1 1 J 
lHabitat : infierno : velorio, ca.aina sin : la90 Titicaca l Jugares agrestts : en el infierno : por las chacras v casts luJosas, : : barrancos 
1 : : nmbo : : : : la ooche ¡:irec1pic1os : : 
[Actividades : reta allas, obedece : baila en el cuer~ grazna CO!IO p¡¡tc; : ordena al dencDCnio,: roba al11s de mros : reta novias, hila, : eructi por~ COie : lleva los no.tires a J 
l : a Swaya y billa 1 del cad~ver : : siente respeto por : no baut1ndos, reta : toca instrieitos : damiacb 1 salaies encantados yJ 
[ 1 : 1 : losvalientes,baila: papas,~chacras: 11US1Cil1S 1 : baila 1 
ICl>Jetos Úgicos : cruz. coca. alcthll : latigo : : : la qoena : s«io (ofrenda) : el g¡to, el lfügo : el día : J 
[----------------1-·------------·-------:----------------···--:--··-----------------------------------:-----------~---------:--------------------:------------------1---------------:----------J 
INATllllilS : PAPAS : PIEDRA l>E llUR : LAGO Tll!OO : llOW!llAS : a VID/TO : LAS ESTRillAS : - LUNA : a CfilO 1 J 
1--------···------:-------·--·---··-·---·:------·--··-······-:·--·---··-···-------··-··-·---····-----------:------·-----·--·--·--·:·--···-·--·-·-··-·-··-:··-·----------------1---------·-·:--------1 
JCc:Ílo los \'en? : COIO a suchadlas, : redonda : brota de tna vasija : Jos cerro5 : ba1Iariñ iocansable : coc:o ru;er bella : .anchada por el zorro: : 1 
IVesticb :'~a rocoa, p'oqo ramt! : POOChos ero, plata y perla~ : : : J 
ICe11ida : : : : : : papas : : : J 
IHab1tat : cielo Y tierra : henar : altu>lano : las alWras : entre rocas, IOl'ltanas: cielo tierra : : : J 
fActmdaOO: : cantan Y bailan : : ~rote-Jen y castigan: baila s11:r.pre cantan, baila, roban: ~ropicia para Ja : ayOOa ¡} retorro da: J 
f : : ennar. lltma Y gra : papas, se casan y se: ¡p¡r1c1cri de los con: t.na estrella castigar 1 
1 : : : nu::~ ;tw.11-ren ei la tierra: denados en 11.N ller.a: di ('f'I h tierra t J 
llllJttos É91cos : ellas en sí 111s1as : ají (ch1le:) : 11aculla ltinal : ofr~as : el poo:ho : el vestiOO de perlas: : : J 
1 1 



s. Por sus Personajes: cuadro I 

La clasificación del corpus total de cuentos investigados en 

fuentes orales y escritas, permitió llegar a la segunda 

clasificación. 

La metodología para este efecto es la que sigue: se elaboró 

un listado general de todos los cuentos (en un principio 160 y 

ahora m6s de 200) y se realizó un recuento minucioso de los 

personajes que sobresalian con m6s frecuencia. De esta manera, ya 

desde los titules de los cuentos se observó que los animales que 

predominan como personajes principales, el zorro y el cóndor 

resultaron ser los m4s populares (frente a los otros personajes). 

sin embargo, surgen también otros personajes, razón por la 

cual se ve la necesidad de clasificarlos por el tipo de 

personajes. Por tipo se entiende las caracteristicas esenciales 

m4s comunes que los unen con otros, a pesar de sus diferencias 

individuales en tanto animales. 

De este modo se elabora el cuadro I, en el que se clasifican 

los personajes de los cuentos en dos ejes: uno vertical y el otro 

horizontal. Con el eje vertical (de arriba para abajo y en orden 

de importancia) se clasifican los tipos de personajes, animales, 

hombres, seres sobrenaturales y naturaleza animada e inanimada. 

con el eje horizontal (de izquierda a derecha) se clasifican los 

personajes de los cuentos por su popularidad: el zorro, el cóndor 

etc. con estos dos ejes se logran casillas para cada personaje; 
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los mismos darAn espacio para realizar una descripción r6pida de 

forma en que se presentan los animales, cómo son: 

fisicamente, qué vestido llevan, qué comen, dónde habitan, qué 

hacen, qué objetos especiales tienen y cu6les son sus estrategias 

para lograr sus propósitos. 

El cuadro I permite, pues, visualizar de un modo m6s general 

una sintesis de las caracteristicas mAs sobresalientes de cada 

tipo de personaje. Asi por ejemplo, entre los personajes animales 

llama la atención el zorro de orejas tiesas, de dientes incisivos 

y cola larga; también adquiere apariencia humana vistiendo un 
( 64) 

chal, poncho de vicuña y pantalón blanco. El cóndor de 

cuello blanco y pata rajada, toma la apariencia de un caballero 

elegante vestido de traje negro y de chal blanco. El ratón 

sobresale por la picardia de sus ojos; la gaviota por la 

blancura de su plumaje; el loro por su nariz encorbada; el buho 

es sobrio y serio como la formalidad del señor prefecto; el oso 

en su forma original; y otros animales como la perdiz, el sapo 

hembra, el escarabajo, la llama y aun el piojo. 

De manera similar se observa a otros tipos de personajes, 
(65) 

como los hombres; entre ellos estAn los cuentos de urtimala, 

personaje protagonista de un ciclo de cuentos en los cu~le~ pasa 

su vida engañando a todos los de la comunidad, en su permanente 

64 La vicuña es un camélido silvestre parecido a la llama, tal 
vez m6s delgada y Agil, que se caracteriza por la calidad de su 
pelaje. El uso de una prenda de vicuña sugiere un status 
económico alto. 
65 Es una aymarización de este personaje tan po~ular: "Urde 
Males 11

• En el Distrito Federal de México es posible recoger 
versiones sobre él a través de la tradición oral. 
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encuentra la muerte en manos de la comunidad, que lo ajusticia 

caminar por los pueblos del altiplano y valles, hasta que un dia 

por sus maldüdes. 

(66) 
El punku ~I (ladrón de puertas), se caracteriza por 

su ingenuidad y torpeza y que, sin embargo, tiende a convertirse 

en héroe de sus hazañas, despertando la tolerancia y simpat!a de 

la comunidad. 

La muchacha pastora y el joven pastor, cada quien por su 

lado, cumplen labores en cuanto a la siembra y cuidado de ganado; 

ambos están expuestos a ser engañados o bien enamorados y (en el 

caso de la joven raptada por el zorro, el cóndor, el ratón o el 

escarabajo); y el joven cautivado por la Agil perdiz o la lenta 

sapo hembra. 

(67) 
El Waiicha (el huérfano), 11 sin padre ni madre, ni 

perrito que le ladre 11
1 sintetiza los sufrimientos de la orfandad 

(68) 
y en compensación, la conmiseración de la comunidad 

situación que refuerza algunas canciones religiosas, en las que 

se considera a la virgen como la Onica que tiene compasión de él. 

66 Es una traducciOn literal de un insulto que significa 
manirroto e ingenuidad. 
67 "El muchacho es, en el lenguaje popular de una gran parte del 
Pero 1 --ernTñi5- generalmente indigena- tomado actualmente de su 
comunidad y entregado de obsequio a alguna familia urbana. En 

~~~~andelo;0~ab:ií~~e~lt~:~:;u~ee~~~~~it~~ed:~e~1ej~!~~t~ d:e l~: 
hijos del patrón, se viste con las ropas usadas; se le asigna un 
sitio en la cocina y las sobras de la mesa ... 11 Efra!n Morote, 
Best, Estudio de un cuento del Folklore Peruano, Archivo 
VenezolañO"Cle F'OlklOre. Anos V!Y VII Tomos d~opolog!a e.' 
Historia, Facultad de Humanidades y Educación. U.C. V.e., p. 163 
68 Lévi-Strauss, al interpretar los cuentos, observa que la 
orfandad del hombre es tlpica de los cuentos de América y de la 
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mujer de Europa; "La Cenicienta," 11 Blanca Nieves," etc. 
El Callawaya (ya se hizo referencia a él), constantemente 

camina por todo el Ande hasta fuera de éste, llevando consigo su 

medicina y objetos mAgicos para embrujar a pedido expreso de sus 

clientes. El Callawaya es temido y respetado por la gente; 

originario de Charazani, el pueblo de sus congéneres, se 
(69) 

mueve generalmente en su pais, Bolivia. 

El osito Juan, medio humano, medio animal, destaca por su 

fuerza, con la cual libera a su madre y se enfrenta a su padre, 

el oso jukumari. Su fuerza y su inteligencia lo llevan a la 

presidencia de un pueblo lejano. Vence al endemoniado y, dicen, 

11 que él hizo el zool6gico de la ciudad de La Paz, llevando 

animales feroces: tigres, leones, jaguares y otros, a su regreso 

de la selva 11 • 

El cura, con su misteriosa y extraña presencia, despierta 

sospechas y desconfianzas; detrés de su apariencia puede estar el 
(70) 

endemoniado o el Khari-khari: de cualquier modo, es signo de 

mal agüero. 

El Sap-sap Yoqall Wawa (el joven solitario), hijo tard!o de 

padres ancianos muy ricos, el tiene un apetito voraz, come una 

vaca al dia, lo que lo empuja a que robe a sus vecinos los 

69 Enrique Oblitas Poblete, cultura Callawaya, La Paz, 
Bolivia, Ed. camarlinghi, 1978-.~~-
70 Se dice que los Khari-kharis extraen grasa humana del 
cuerpo de sus victimas, m1ent~as él los adormece; 
luego dicen los vende en Roma para fabricar los santos 
Oleos. Franciscanos y otras Ordenes religiosas se culpaban 
unos a otros ser Khari-kharis. 
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alimentos, ya que la comida que le ofrecen sus progenitores no 

sacia su hambre, por lo que altera el equilibrio social de la 
(71) 

población. Por esta razón la comunidad decide eliminarlo. 

Entre los personajes sobrenaturales estén los demonios o 
(72) 

condenados , seres humanos que llegan a esa condición por 

transgresiones que realizan en contra de las leyes naturales o de 

los hombres, llevados por su avaricia o las maldades de las 

cuales son autores. Su apariencia es variable: algunas veces se 

presentan como un hombre o mujer normal y otras veces, como un 

cura. Estos personajes atemorizan a la comunidad porque no se 

presentan tal cual son. Por lo comón devoran criaturas y caminan 

sin descanso por los lugares mAs sombrlos. cuando se les ve en su 

verdadera apariencia, ésta es asquerosa (come los gusanos de su 

propio cuerpo) . 

La Uri Awicha (de la mitologla andina) también es en algunos 

casos una endemoniada, que por las noches se presenta como una 

mujer salvaje y asustadiza y por el dla con la apariencia de un 

patito que grazna de una manera muy particular, en las aguas del 

lago Titicaca. Dicen que estA llorando. 

~!rra~Íe~s,R.Ha~~=~~~WLaw ~~h~~7, ~lo~ºi~rf~w ~~d AX~t~~pol~~~~ 
(draft) . 
72 Hay varias explicaciones en torno a los condenados. Efrain 

~~~~i~ad~~ce~e ~;~a~~~d~~a~~ ~~m~! m~e~~~ie~~~'a ~~~l~:~ ~~r s~~ 
negros abismos y pAramos ... son wako, es decir, desposeldos de 
todo alimento animal. Gritan, ---r!oran sin descanso... los 
condenados son patrones que explotan a los indios; son los curas 

~~~es~~~:~~ª~º~osf~~~un~:ita~0~1 1~:s~~~oq~e~~~ p:~~:~~~~ª~: 16~os 
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Los Anchanchus pertenecen a la mitologia andina, o tal vez 

más a la aymara. La gente los describe de cuerpos pequeños y 

cabezas demasiado grandes, que enguñan y encantan a la gente con 

sus orquestas de sampoñas y sus bailes. 

Los diablos no están exentos de tomar la apariencia humana: 

roban a la novia en plena ceremonia de bodas¡ viven en las 

profundidades de los precipicios; comparten con los humanos y 

animales las fiestas que organizan por las noches, para tocar 

instr.umentos musicales, cantar y bailar en casas lujosas donde 

hay bastante oro, que al dia siguiente suele ser nada m6s que 

estiércol, en lugares inhóspitos y basurales. 

~ viene de la palabra aymara Supaya; los misioneros han 

tratado de nombrar de ese modo al diablo cristiano, sin lograr 

completamente ese objetivo. ~ es un dios rebelde por su amor 

al canto y al baile, aunque también sometido, porque sus andanzas 

pueden sacudir al mundo con las consecuencias del caso. 

La Meqala es una diosa maligna de la mitologia aymara: dicen 

que camina con las piernas abiertas arrojando fuego con el cual 
(73) 

quema las chacras y otras, como una cabeza que vuela con los 

cabellos desgreñados. Los campesinos suelen dejar un platillo con 

sebo sobre la cima de las papas para honrar a la Meqala. 

La naturaleza animada e inanimada cobra vida con los 

~;ont~~~erai~~nt~bs ~i~~~;s 
procesarlas en chuno. 

53 

de escarbar 
scmbradios, 

las papas, se 
algunas veces 

~s 
para 



diferentes personajes que salen de ésta. Las papas 

presentan como simpáticas muchachas, presumiendo ser 

Reman (?S) y también dicen la 11 P'oco Maria" (una mujer 

y buena ) • 

(74) 
se 

la ºPapa 

muy linda 

Ellas son muy cotizadas en el cielo por las estrellas y en 

la tierra por los hombres: saben cantar y bailar. Sin 

embargo, se resienten cuando están desparramadas en los 

caminos y nadie las recoge. Ellas dicen llorando: "Como no soy 
(76) 

dinero no me levantan". 

r.a piedra de moler, cuyo lugar es un rincón de la cocina, 

reacciona con violencia cuando siente que el zorro lascivo la 

estA lamiendo con el pretexto de quitar los restos de alimentos 

que se le quedaron adheridos. En respuesta, la piedra de moler 

castiga al zorro hasta matarlo. 

El lago Titicaca, encerrado en una tinaja (vasija de barro) 

que una mujer trajo, rebasa la tinaja y brota a chorros para 

salir de ésta. 

Los Cerros-Achachilas (abuelos tutelares) están cerca de las 

comunidades para proteger y castigar la intromisión de gente 

foránea que quiera alterar o dañar el orden social de la región. 

74. Segrin John Murra la cultura a~mara deberla ser llamada 
~~i;yr~un~ !~al~§~' por la importancia que tienen este alimento 

75 segén las investigaciones realizadas por la Ora. Jean Barstow, 
la 11 Papa Roma 11 es el carltcter sagrado que se le atribuye en un 

~~ng~~~~or~~i{~~!~~na encuentra una papa, la recoge piadosamente, 
depositando un beso sobre ésta para desagraviarla. 
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El viento es el eterno bailarin, que vestido elegantemente 

con la ropa que su esposa teje y teje, deshace su ropa bailando 

sin reparos en las infinitas pampas del altiplano, en las 

quebradas y peñascos, en los picos de nieves eternas, uniendo 

altiplano y valles con sus compazcs de bailes interminables. 

Las estrellas luciendo sus trajes celestiales, junto a las 

visitas eventuales del zorro y el condor, cantan y bailan en el 

cielo. Ellas bajan a la tierr~ en épocas de cosecha para robar 

papas, pese a que corren el riesgo se ser sorprendidas por alg~n 

terrestre. 

La madre Luna (Phaxsi ~) no estA lejos de ser manchada 

por los besos del astuto zorro. Sin embargo, ella es propicia en 

las noches de luna llena para la aparición de condenados o 

endemoniados. 

Resumiendo, el cuadro anterior muestra, de modo muy general, 

atando cabos sueltos, una sintesis del extenso espacio andino del 

cuento; alturas y valles, cadenas de montañas plateadas donde 

mora el cóndor enamorado y vaga el zorro astuto. Lugares 

siniestros de precipicios y profundidades funestas, sólo 

habitables por condenados, demonios, Anchuchus y otros seres 

malignos. Espacios infinitos sin linderos, que unen 

indistintamente cielo y tierra, un espacio-libre que posibilita 

el paso de estrellas a la tierra, animales y hombres que suben y 

bajan constantemente. Tampoco hay fronteras en cuanto a lo real y 

lo irreal, todo es posible en el mundo mAgico de los cuentos: el 

piojo, para advertirle de un peligro al Callawaya, le pica en los 
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testiculos y lo despierta mientras éste duerme. 

"El antojo" de carne tierna de humanos de la mujer 

embarazada del demonio. El respeto que ~ siente por los 

hombres valientes. Los eructos del tata Dios por haber comido 

demasiado.La bósqueda incesante de pareja. Los engafios del 

cóndor, del zorro 

transgresiones. 

panandino. (77) 

Todo 

las muchachas; los castigos a las 

o casi todo en un baile general 

De esta clasif icaci6n surgen muchas preguntas: ?Por qué la 

mayor parte de los personajes son animales? ?Qué tipo de relación 

hay entre el los? 

C. Por sus Funciones. Cuadro TI 

En la clasificación de los cuentos del cuadro I se observa, 

por un lado, una caracterización fisica de los personajes y de 

otros aspectos importantes¡ por el otro, las diversas actividades 

que los personajes ejecutan. De esas actividades, unas se repiten 

más que otras. Sin embargo, no todas obedecen a los mismos 

móviles, por lo cual es conveniente distiguir las partes 

fundamentales del cuento, en este caso, conociendo el argumento 

de los cuentos descritos en el cuadro I relacion4ndolos con las 

funciones. 

77 Término que se emplea para referirse a todo el Ande. 
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George oumezil, en su obra: El destino del guerrero, al 

tratar el mito y la epopeya dice de las funciones: 

11 ••• La función de la clase particular de 
leyendas que son los mitos es, en efecto, 
expresar dramAticamente la ideologia de que 
vive la sociedad; mantener ante su 
conciencia, no solamente los valores que 
reconoce y los ideales que persigue de 
generación en generación, sino ante todo, su 

~~~ vln~~lo~~ti~;t~~~i~!~~!bs, 1~:s t:~~:~~~~=~ 
que las constituyen, justifican, en fin , las 
reglas y la~ pr&cticas cradicionales sin las 

(78) 
cuales todo lo suyo se dispersarla. 11 

Dumezil considera que el motivo central de la ideologia 

indoeuropea se basa en la concepción armónica de las tres 

funciones superpuestas de soberanla, fuerza y fecundidad, mismas 

que en la praxis cotidiana se presentan en la admiración de lo 

sagrado, el poder y el derecho, en la administración de la fuerza 

fisica y en la administración de la abundancia y fecundidad. Esto 

es, a tres clases sociales (sacerdotes, guerreros y agricultores-

ganaderos) . 

Por otro lado, Greimas, a pesar de partir de la acepción 

lingü!stica y semiótica que generQlmente tiene la función, le da 

tres acepciones: a) en sentido lltilitario o instrumental, b) en el 

sentido organicista y c) en el sentido lógico-maternAtico. 

Sin embargo, de las diferencias de enfoque con que son vistas 

las funciones. Martinet interpreta como instrumento de 

comunicación; Benygniste concilia lo funcional y lo orgAnico para 

78 George Dumezii, op. C.tt., p. 15 
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reinterpretar la lingQ!stica diacrónica del siglo XIX, de las 

reflexiones epistemológicas; ((unciones expresivas, 

conativa y referencial); Jakobson, en el eje de la comunicación 

(funciones f4tica, metalingQ!stica y poética) • Greimas sugiere 

elaborar por via de la deducción toda teoria del lenguaje; también 

dice que sintetizando las dos concepciones de ijenyeniste y de 

Hielmslev: 

Parece posible para definir el 
enunciado elemental: reservando exclusivamente 
el nombre de función para la función 
sint6.ctica, denominada predicado,---Y 
designado como actantcs a otras funciones 
sint~cticas que, cuanto funtivos, representan 
los términos resultados de la relación 
constitutiva del enunciado, se puede dar la 

(79) 
formulación canónica: F (Al, A2 .•. ) ·" 

Por dltimo, cita a L. Hjelmslev, quien considera como 

"función semiótica a la relaci6n que existe entre la forma de la 

expresión y la del contenido. Definida como presuposición 

reciproca (o solidaridad), esta relación se constituye de los 

signos y, por este hecho, creadora de sentido (o mAs precisamente, 

de efectos de sentido). El acto del lenguaje consiste, sobre todo, 

en establecer la funci6n semiótica." 

De este modo, Greimas presenta un panorama vasto que orienta 

el sentido general y especifico que juegan las funciones en cuanto 

a la narrativa (teniendo en cuenta los aportes de Vladimir 

Propp), para elaborar diferentes teorias de la narrativa y 

reformular la noción de función, en términos de enunciados 

narrativos. 

79 A.J. Greimas, J. Courtés, Diccionario de Sem16tica Madrid, Ed. 
Gredas, p.189 
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Segón Propp, es importante determinar las acciones que nos 

permiten ver los valores constantes y variables, es decir, 

estudiar los cuentos a partir de las funciones de los personajes. 

Para él los personajes estAn al margen de las funciones, puesto 

que lo que importa es saber qué hacen los personajes, quién y cómo 

se las plantea accesoriamente. 

En consecuencia, para la elaboración del cuadro 

XI se tomó en cuenta la función, en el sentido que Propp le da a 

este término. Al respecto dice: "Por función entendemos la acción 

de un personaje definida desde el punto de vista de su 
(80) 

significación en el desarrollo de su it1triga". Agrega que, 

11 Si XvAn se casa con la princesa, se trata de algo distinto que si 

el padre de XvAn se casa con una viuda"; Nos encontramos, a pesar 

de la identidad de la acción con elemento~l.Qgj.Qªmente 

diferentes, de tal manera que actos idénticos pueden tener 

significación diferente. Y a la inversa". Aclara que: los 

elementos constantes, permanentes del cuento son las funciones de 

los personajes sea cuales fueren éstos, o sea cual sea la manera 

era que cumplen esas funciones". Propp enfatiza que ·~ruá.!:mes 

son las partes fundamen~_; que las funciones son de 

ndmero limitado y poco numerosas, mientras que los personajes son 

extremadamente numerosos. Opina, ademAs, que 1os cuentos 

maravillosos tienen sus 1eyes absolutamente particulares y 

especificas; que la sucesión de 1as funciones es siempre idéntica. 

Habla de treinta y un funciones, entre las que citamos algunas: 

el alejamiento, la prohibición, la transgresión, el 

80 Viadimir Propp, Op. cit.,p. 33 
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so Vladimir Propp, Op. Cit. ,p. 33 
interrogatorio, la información, el engaño, la complicidad, la 

fecharla, la carencia, la partida, el donante, la acción del 

héroe, el objeto mAgic, etc. La secuencia de estas funciones 

indica la dirección hacia un final feliz. 

A, J. Greimas 
(81) 

observa que Propp describe las funciones, 

las cuales 11 consisten a la vez en la condensación de unidades 

sintagmAticas del relato en unidades semAnticas y en su 

consolidación como invariantes por relación a su presencia en 

forma de variables 11 • 11 Propp -dice Greimas- redefine el cuento 

popular, porque considera las funciones en si mismas y en la 

sucesión que es constitutiva del relato. Por lo tanto, el cuento 

popular se caracteriza: a) por un inventario reducido a treinta y 

un funciones. b) por su orden obligatorio de sucesión 11 • Greimas 

considera demasiado amplio el inventario y lo reduce, emparejando 

las funciones a veinte, aunque admite que esto sólo puede ser 

emplrico, porque responde a la exigencia de una condensación del 

relato en unidades 11 epis6dicas 11 y 11 porque los relatos episódicos 

poseen a priori carácter binario". 

De esta suerte el término funciones se interpreta en 

diferentes niveles. Dumezil lo emplea en dos sentidos: el primero, 

como la función del cuento en si; esto es, su papel en la 

sociedad: un elemento que esta expresando la ideolog!a¡ el 

segundo, a niveles de funciones de la sociedad, de acuerdo a sus 

sectores (los tres ya mencionados anteriormente). De modo similar 

Greimas ve las funciones aplicadas al sistema de signos y, 

81 A.J. Greimas, Semántica Estructural, Madrid, Ed. Gredos, 1976, 
p. 204 
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finalmente, Propp utiliza el t6rmino funciones como los elementos 

bAsicos de la estructura del cuento. Es en este sentido que 

utilizamos el término mencionado, en el presente trabajo. 

Volviendo al cuadro II, se observa que hay una secuencia 

lineal de las funciones: rapto, seguido de ayudas, huidas, 

castigos, todo ello sin llegar al final de los cuentos 

tradicionales, como es la culminación feliz a una cadena de 

sufrimientos y pruebas. 

En el análisis semiótico greimasiano de un solo cuento (diez 

programados en principio) relacionado con la fiesta, se 

profundizará, entre otras cosas, para ver si los esquemas de Propp 

pueden se aplicados lntegramente a los cuentos que no sean de 

occidente, por lo menos en el caso aymara. 

El cuadro II pretende ser una sintesis general de las 

funciones del cuento aymara, una aproximación al cuento andino del 

que se puedan tomar muchas referencias para ulteriores 

investigaciones. También puede ser completado o modificado de 

acuerdo a los intereses de quien investigue este aspecto. 

El cuadro II proporciona una panorámica general, susceptible 

de ser complementada, lo que invita al an6lisis detallado de cada 

una de las funciones para penetrar en el juego de los dos ejes: 

el de las abstracciones y el de la realidad. Esto es, ver el 

cuento desde las dos perspectivas: aquello que se ha investigado 

hasta el momento, y vigencia concreta del cuento en las 

comunidades indigenas, donde siempre es importante el trabajo de 
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campo. 

El cuadro II es el producto de muchas fuentes, principalmente 

de los aportes teóricos sobre el tema; de las publicaciones de 

car6cter popular; de las versiones originales en lengua aymara, 

etc. 

Las funciones que por el momento se describen son cinco, 

consideradas como las respuestas a las motivaciones principales a 

cada clase de cuentos, mismas que rigen el desarrollo de cada 

trama. En este caso no se sigue la secuencia que Propp señala en 

ralación al orden de las funciones que estructuran los elementos 

constantes del cuento. Este hecho no supone negar su secuencia y 

el valor que tiene, sino mAs bien priorizar una función, que a su 

vez desencadena otras funciones como secuencia de ella; esto es, 

al interior de cada cuento. Ciertamente estas funciones 

11 secundarias 11
, por llamarlas de algón modo, son semejantes entre 

si, lo que da una pauta de la estructura del cuento aymara, que 

se caracteriza porque no tiene finales afortunados. 

Es necesario aclarar que, si también se toma el término 

funciOn propuesto por Propp, aqui se toma en cuenta la actividad 

inicial, que en algunos casos desencadena las otras funciones; o 

la función final, que es como la culminación de las anteriores; en 

algunos casos se toma en cuenta una función mixta que se 

entrecruza con otra. Esta clasif icaci6n es tentativa y habrla que 

trabajarla mAs, puesto que hay bastante material para ello y hay 

la necesidad de avanzar en ese campo. Por el momento, estas son 

las funciones: 
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1. El castigo. Es frecuente en los cuentos, cuando se 

transgreden ciertas reglas y principios que rigen las relaciones 

sociales de la comunidad y los modos de comportamiento con 

respecto a la naturaleza y a los seres sobrenaturales de la 

cosmovisión ind!gena. En tal caso la comunidad determina la muerte 

o un castigo al transgresor, as! sean seres humanos, seres 

extraordinarios y hasta demonios 0 11 condenados", cuando éstos 

atentan contr~ el equilibrio social y son objeto de conflictos y 

enfrentamientos. (Barstow, 1983). As! "Urti Mala 11 (Urde Males), 

después de ser aprehendido por la cadena de maldades que realizó 

en diferentes lugares, es condenado a ser ahorcado en una plaza 

pilblica, donde es juzgado por el _pueblo y sus autoridades. Sapa

~ Yokall Wawa (el solitario), también es conducido a que cave 

su propia tumba para ser enterrado en ésta, puesto que su tamafto 

desmesurado y apetito voraz provocun la escasez de alimentos, 

afectando as! a la comunidad. Los "condenados" también reciben su 

castigo y aunque éstos se disfracen, se les descubre de cualquier 
(82) 

modo. El ingenuo ~ ~ (ladrón de puertas) también 

contribuye con su~ dcGacicrtoc a dc~cubrir ~ laG personas que se 

aprovecharon de su ingenuidad. El esposo de una estrella es 

castigado por la justicia celestial, puesto que aquel pegó y 

maltrató a su esposa durante su estancia en la tierra, cuando ella 

queria volver al cielo. Con la decisión de arriba se restituye el 

orden celestial. 

az El investigador que recop110 este cuento lo escribe Punku 
K'epi; y nosotros lo escribirnos corno Punku ~, por el alfabeto 
que utilizamos para escribir el aymar-a-. ~ 
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El castigo también puede ser interiorizado, como sucedió a la 

mujer que brindo posada a un extraño y que, por la fuerza de las 

circunstancias, tiene que cercenar el pene del extraño que la 

seduce. 

El cóndor y el viento castigan con la muerte al zorro que osa 

desafiarlos, en una competencia de resistencia al·frio. El loro, 

al ser insultado por el zorro, provoca la muerte de éste, 

mordiendo la cuerda que baja del cielo a la tierra. Lo cerros 

castigan 

comunidad, 

a quienes se atreven a sustraer algo que pertenece a la 
(83) 

como es el Qori ~ (el robo del pato de oro), 

desencadenando lluvias truenos, hasta detener a los ladrones 

(gringos) • 

Las papas, clasificadas con nombres de muchachas en la lengua 

aymara: Irnillas, son cotizadas en la tierra por los hombres y en 

el cielo por las estrellas, quienes arriesgan todo por rob6rselas. 

La piedra de moler también reacciona violentamente cuando el 

zorro la ultraja, lamiéndola, para quitar los restos de comida que 

se adhirieron a ella. 

Fuera del castigo de la comunidad, existe una ley que protége 

a los Punku Q'epis, personas ingenuas expuestas al engaño. Esta 

seria una cuestión que habria que responder. También se podria 

investigar en torno a la existencia de algón valor intersubjetiva 

que provoque el autocastigo, como sucede con la mujer que ofrece 

83 El consultante Martín chavéz, estudiante de la comunidad 
Calachaca de la provincia Los Andes, de la Paz-Bolivia, contó que 
unos 11 gr'ingos 11 intentaron robar un "pato de oro 11 de la cima de un 
cerro de su comunidad 
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(84) 
posada. ?Qué relacion se establece entre el cuento de la 

"piedra de moler 11 con el de la 11 luna 11 , que del mismo modo es 

mancillada por el zorro.? 

2. El engaño. Es una actividad frecuente tanto en los 

animales machos como en las hembras¡ desde luego, con sus 

respectivas diferencias. El móvil que los lleva al engafio es 

sentimental: la bñsqueda de pareja. Generalmente, aunque se 

engendran hijos, no se culmina esta bñsqueda porque el disfraz con 

el que se esconde su personalidad desaparece en los momentos 

criticas, excepto con el cóndor y el oso, que son aceptados en su 

animalidad. De todos modos, 105 animales recuperan su normalidad. 

Los animales hembras como el sapo, la perdiz, el pez boguita 

y otros, son castigados cuando son descubiertos por la madre o 

abuela del joven con el cual andan en amores. Al respecto, también 

se plantean varias preguntas: ?Por qué tienen que morir las 

mujeres y no los hombres? ?Por qué tiene que ser la madre o la 

abuela las que maten a las nueras? ?Qué 'simbolismo encierra este 

cuento?. Recordemos que los acontecimientos de los cuentos estAn 

relacionados con hechos reales, esto es, conductas que la 

sociedad reglamenta institucionalmente 1 por ejemplo, la etapa del 
(85) 

proceso de bñsqueda de la pareja 1 como en el Sirviñacu. 

84 Es frecuente el ale]amiento temporal de los hombres (esposos) 
hacia otras latitudes, sobre todo en los callawayas. Tambiérn es 
provervial el castigo o autocastigo que sufre la mujer infiel al 
regreso de su esposo. 
85 Convivencia prematrimonial de la pareja en la casa del novio, 
antes de casarse. 
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3. El rapto. También es una caracteristica del cuento aymara. 

El término empleado en el habla de la gente no es precisamente el 

de l.os raptos; generalmente se dice 11 el robo 11 • El cóndor, el 

zorro, el oso, el hombre y aun el diablo, roban muchachas, con las 

cuales engendran hijos. Estos hijos por lo general ofician de 

ayudantes, en unos casos de su madre y en otros de su padre. 

Generalmente, las personas raptadas vuelven al lugar de origen, 

pese a que dejen hijos abandonados. Por otro lado, los raptores 

reaccionan de diferente modo: el cóndor furioso busca al loro 

para vengarse; el oso llora la ausencia de su amada y muere; la 

estrella retorna al cielo y la novia raptada por el demonio 

vuelve a su casa con su gato salvador. Aqu! también se puede 

preguntar: ?Por qué no es posible mantener las uniones entre 

hombres y animales aun~ue procreen crias? ?Por qué el zorro no 

engendra crias para seres humanos? 

4. Negación de su propio ser o deseo de transformación. La 

zorra, cautivada por la blancura de las crias de la gaviota y por 

la habilidad que tiene la perdiz para silvar, busca en ambos casos 

su transformación: volver a sus hijos blancos como las gaviotas o 

tener la boca chiquita para silvar¡ para lograr todo eso se somete 

a una serie de operaciones dolorosas que, en el primer caso, la 

llevan a la muerte y, en el segundo, a lastimarse la boca cuando 

se le cose. El Quirquincho (armadillo) tampoco es indiferente a 

los cantos de las ranas y grillos, por lo que sacrifica su vida 

para cantar mejor que ellos. Aqui la variante seria que logra su 

propósito aun más alla de la vida y la muerte. Finalmente Urti 

Mala, a fin de ser mas astuto que el zorro, acepta vivir con éstos 
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y hasta bailar entre ellos (vestido de oveja), corriendo el riesgo 

de que los zorros terminen cercenttndole algunas partes de su 

cuerpo. Aqul también surgen las interrogantes: ?Por qué ese deseo 

de no ser uno mismo? ?Por qué la autonegaci6n? ?Por qué el 

castigo? ?Acaso porque el cuento tiene finalidades didActicas? ?Es 

una advertencia? ?Una ~ugerencia? 

s. La competencia. Es parte de las funciones del cuento. El 

zorro compite con el cOndor y el viento para ver quién de ellos 

resiste mejor el frie, saliendo perdedor de esta prueba. También 

aqul afloran otras preguntas: Por qué el cóndor es el ganador y el 

zorro el eterno perdedor? Qué esta escondido detr6s de los 

cuentos? ?Qué los lleva a competir? ?cut.les son sus .. motivaciones? 
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111 EL CUENTO Y LA FIESTA 
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A. Descripción del cuadro III 

El cuadro III es el resultado de una selección de cuentos 

extraidos del cuadro I, en base a la frecuencia de ciertos 

elementos. Agrupa un corpus de diez cuentos en los cuales 

determinadas actividades de los personajes (fuera de las funciones 

principales) son constantes en todos los cuentos. Los personajes 

qua participan son hombres, animales, seres extraordinarios, 

demonios, condenados y la misma naturaleza. 

Los bailes se llevan cabo en diferentes espacios 

(terrestres o celestes) y en situaciones peculiares: bodas, 

fiestas informales, fiestas particulares y pñblicas.Sarnpoñas, 

flautas, tarkas, charangos y bombos marcan los compaces para 

animar el mundo mitico del cóndor, del zorro, de los novios, del 

viento y hasta del condenado, para que, de modo colectivo, 

participen de la fiesta. 

El cuadro III globaliza muchos aspectos vinculados con la 

fiesta. De este modo en la linea vertical va el namero y nombre de 

cada cuento y en la linea horizontal el tipo de personajes, 

identificación de éstos, su relación con la fiesta, papel del 

baile en el cuento, carActer del cuento y su valoración. 

A través del cuadro III se observa que los diferentes 

personajes, de uno u otro modo, se relacionan con la fiesta, la 

mósica, el canto, la comida, el baile, etc. 

As!, en el cuento No. 1 del cuadro III, la fiesta es el 
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escenario del cuento y el objetivo del baile, como una extensión 

real hacia los animales. 

Los escenarios de lo fiesta formal o informal se establecen 

en lugares diferentes unos de otros; la guarida de los zorros, el 

cielo, una casa rica y un pequeno pueblo. 

El baile es como un instrumento para lograr ciertos 

propósitos: divertirse; un requisito que los zorros exigen para 

adquirir la astucia propia de éstos; una trampa para distraer a 

los demonios; un medio para endemoniar a un cadáver; modo de ser 

del viento; un lugar comen de alegria y diversión con los 

demonios; un pasaporte para ingresar al infierno; un 

acontecimiento para rendir homenaje a los dioses, etc. 

El carácter de fiesta en este corpus se da en varios niveles: 

como institución social; como fiestas particulares u ocasionales; 

como la celebración de sucesos extraordinarios; como una dinámica 

permanente y como una necesidad e institución social importante. 

La valoración de la fiesta tambien varia de cuento a cuente: 

como un bien comon que la cultura establece en ocasiones de 

acontecimientos normales; como un punto de unión (alianza hombre

diablo); como algo tremendamente diabólico (la danza del cadAver): 

como algo natural y comon: la participación de la naturaleza a 

través de la danza del viento, y finalmente, como la expiación de 

una culpa colectiva frente a los dioses y su cólera. 

La expresión superficial esta señalando la irania de las 

69 



oposiciones humano-no humano, de la inversión de conocimientos: el 

zorro ensefia a bailar a Urti ~; el zorro enamora a las 

muchachas; los demonios planean organizar una fiesta; el diablo 

ingresa bail~ndo al infierno¡ el demonio pretende bailando 

apoderarse del alma de un cadáver. El punto de unión entre 

hombre-animal aparentemente es armónico. En el cuento la Qhachua, 

hasta que no se despierta la sospecha, la identidad del zorro, 

todo transcurre bien. 

En el baile del esposo viento (frente a su esposa-viento) 

quien con su trabajo teje la ropa que aquél necesita para bailar, 

se advierte la oposición trabajo-diversión. La fiesta también se 

extiende mAs allA de sus limites, es un territorio libre para 

propios y extraños, asl·como el zorro puede estar en la fiesta, 

as! también los diablos y condenados 

la misma. 

disfrutan de los bienes de 

La adquisición de riquezas como compensación por algunas 

actividades realizadas, se nota claramente en en el cuento No. s 

de Manuel Jauk'ally (Manuel el latigueador) quien es recompensado 

por el cadAver que salvó, cuando Manuel impidió que continuara 

bailando, dándole latigazos al demonio para que abandonara la 

posesión del cuerpo. En el cuento No. a 11 El hermano rico y el 

hermano pobre 11 , este óltimo logra, gracias a sus méritos, quedarse 

con la fortuna de los diablos: el piano de oro. 

La intervención de los seres sobrenaturales en la vida 

privada y póblica de los hombres, es pertinente cuando éstos están 

a punto de realizar hechos importantes en su vida como es la boda. 
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Asi el rapto de la novia por el diablo, poco ante de la ceremonia 

impide que ella se case. 

Hasta aqu! se observan los diferentes aspectos que hacen que 

la fiesta sea importante: un punto de unión entre lo humano y lo 

no- humano, naturaleza-cultura, a través del baile y otras 

manifestaciones de la fiesta. 

A partir de esta visualización de los diez cuentos, es 

necesario preguntarse: ?Qué es lo que vincula al cuento con la 

fiesta?, ?CuAl es el punto de articulación entre uno y otro?. Para 

este efecto es necesario salir del esquemu hacia las actividades 

económico-socio-culturales del hombre andino, con referencia a un 

quehacer colectivo de suma importancia para la subsistencia de la 

agricultura, principalmente junto a la ganaderia y otras formas 

de trabajo. sin embargo, es necesario ver que el punto de 

articulación de la fiesta con el cuento no estA explicito en el 

cuento mismo, lo que no impide localizarlo en el proceso de la 

agricultura, 

domésticos. 

crianza y comercialización de los animales 

Las ra!ces de estos vincules, consolidados por las 

celebraciones de ceremonias religiosas, constituian, según 

informaciones de los cronistas, hechos extraordinarios realizados 

cada año, seguidas de otras ceremonias mensuales que coincidian 

con actividades agr!colas de esos periodos. Asi la tecnologia 

andina se constituyo en un resultado feliz de experiencias y 

conocimientos de varias culturas ~ilenarias que vivieron en esa 

región y cuyos logros más notables son, entre otros: 
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domesticación y el cultivo de la papa en mas de trescientas 

variedades, asi como de otros tubérculos y cereales de la región¡ 

la crianza de los camélidos; la construcción de andenes y 

corredores en las montanas para los sembradios, el uso de 

acueductos y canales que llevaban este liquido a regiones muy 

alejadas para el regadlo; la construcción de camellones en las 

depresiones naturales para aprovechar los terrenos cultivables y 

servirse de las aguas; fluviales; el uso de abono natural, como 

aporte a la agricultura local ~· luego universal. 

Estas actividades tan importantes y necesarias del hombre 

andino no pod!an circunscribirse sólo al trabajo productivo, 

puesto que por la naturaleza del clima de las tierras altas la 

población requiere de un esfuerzo permanente de adaptación y 

sobrevivencia a este medio, sin contar con otro tipo de problemas 

que el hombre enfrenta en otros terrenos. En tal situación, como 

en la de cualquier otra cultura, el hombre busca colectivamente 

ciertos recursos que ofrezcan compensaciones, satisfactores que 

equilibren y renueven la estabilidad, ar.mon!a social y natural. 

La fiesta es uno de los recursos que ofrece mas satisfaccion 

al hombre andino, porque es una totalidad que agrupa muchas 

actividades y compromete la participación de la comunidad. Pero la 

·fiesta y su trascendencia no sólo es andina sino un patrimonio de 

las culturas ind!genas, por la complejidad de relaciones que 
(86) 

despierta. As!, Raól Araoz, al referirse a las relaciones que 
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CUADRO: 

EPOCA PREHISPANICA 

Hatum Cuzqui ( 3 de Hayo > 
''Chuquiausu Cdiosa del acueducto) Repartía 

chicha, comida y hacia bailar a la 
gente.Oespue-s de la adoracion limpia.bao 
la ac:equia,la sente baja.ba al pueblo 
cant.ando y bailando. Con mucho respeto 
y temor traían a. un"' mujer.y decia.n:Esto 
es 

11
Chuquisusu y se rendían ar.te 

ella. Cp.49). 
l1Auca.y cuzqu <Corpus crieti-Junio 
Chaupinanca < hija de Tamtananc.1,hija de 
Huaytacuri) vive con el huaca Runacoto.Le 
sustaba el "Casayaco" un tipo de baile. 
Comienza la maduración del mundo: bebia.n, 
cantaban y se embriagaban. 

Capa.e Rayni <Pascua-Junio ) 
Auquisma Cnombre de ese día> r'l:nstituido 
por Par1acaca.L<1.s huaca.ad& t:dntan y 
bailan,sin la vigilancia. de sus padres y 
sin bebidas '.1 

A todos los hombres se les hacen cantar y 
bailar desde ninos Cp.57l Capac-Rayni 
oradación de oreja.a a los j 'óvenes incas 
y loa armaban de caba.lleros". En una 
quebrada, sus padres y deudos quit.:indolee 
las hondas que llevaban y hacian un baile 
cantando Guari: el cual acabado se venia.n 
al Cuzco. Ref .Cabo p. 210 Ca.gasto). Mes 
.9.g__§~. La tierra se abre para. recibir 
sacrificios. Se prepara la tierra pa.ra la 
siembra de Septiembre. 
Situa. Día de la Primaver.-.. <Septiembre) 
Homarayni Pucurayquiz <Todos San toa ñOVTeñibrel-- --~ - -·-- - - - ··--

Aaya Marq'a.y Killa.Sacan los difuntos "de 
sus bodegones que llaman pucul lu y le dan 
de comer y beber y le visten y le ponen 
plumas en la. cabeza y danzan y cantan con 
ellos. Reparten mujeres y cazallos. 
Situa <Festejos a.l sol-Diciembre>. 
~a9 __ _1rl..!_~ ... _B.~y-~J,J.~f!t.L-.Y-.Jl~SCUa_-ª1 
sol ,que es todo el cielo,de las plantas y 
estrella.e y cuanto hay; Sacrificios y 
luego hacían grande fiesta.!1 .•.. 

I V ~~!:!!rn~!!!Q_-º!_!:~§_f!!;ª!~§-~!!-º!~~§_!!L!!~!:~~!Q~_fQ~_!!:_~~!:!~-º~!!!.Q_~Q!!!fQ!:~ 

ETAPA COLONIAL 

tcFiesta. del santísimo ea.cramento en el 
Cuzo 155Ld50 años despue"'s de la 
Conquista). "Los caciquee de todo el gran 
distrito de aquella gran ciudad venían de 
ella a solemniz.ar l.a fiest.a .acomp.añ.ados 
de sus parientes y de tod.a la gente noble 
de sus provincias. Trai.an todas l4B gal4e 
y hornamentos e invenciones que en 
t iempoe de sus reyes Inc4s ue4ban, en la 
celebración de sus mayores fjestae.Cada 
nación tr~i.,_ bhzón de su, 1 in4je de donde 
se prec14ban desender~ Ref .El Inca 
Garcilazo de la Vega (p.159). 
Conquista. "f.dvirtieron a los principales 
del pueblo, que los caballos estaban 
furiosos y destrozarían a cualquier indio 
que anduviese por la plaza, pero no hay 
nada capaz de interponerse entre el 
hor.ibre andino y sus celebraciones de 
cant0s ,danzas, de modo que los españoles 
estuvieron rodeados de danzas .cantos y 
borr.tchos los cinco di~s que estuvieron 
en Jauja.Ref.Hemmis Johon:"La Conquista 
de los Incaa"Cp.18). 
En !565 Caños después de la Conquista 
española), aparece el movimiento Ta.ki 
Onqoy porque la.a huacas Pachacamac y 
Titicaca estaban enoja.dos con los indios 
porque habían aceptado el cri3tianismo . 
Juntó al líder principal esta.bao dos 
muJe!"es y ocho mil lideres nativos.en el 
.:irea de Arequipa., Ayacucho, Cuzco. La. 
revolución montó su aparato ideológico en 
un ontiguo ceremonial precolombino, que 
fi jabd normas para. la expiación de los 
pecados, asegurando la renova.da. 
subsistencia y se prepararon secretamente 
con bailes por las noches. Este 
movimiento fue dur:imente reprimido pór el 
extirpador de idolatrías: Cristobal de 
Albornoz. Ref. Luis Millons Cp.152>. 

ll"pascuas y danzas-Ta.quia de los Incas de 
Capa.e o.pacones y principales de los 
indios. Tahuantinsuyo. Todo huelga y 
fiest.a, resocijo.'1 Ref.Guam.in Poma. 

DE MAYO 

EPOCA ACTUAL ( BOLIVIA ) 

Celebración de la "Ch' alla" del Carnaval, 
"La resistencia. toma muchas formas por las cuales el 
pueblo manifiesta que no ha perdido el sentido de 
identidad, la combinación de rituales y creencias 
refuerzan los mi tos con los cuales encuadran su 
historia.Ref. June Nasch de Chiripuyo -Fiesta dela 
fert i 1 ida.d 

COCHABAHBA Tema de la sexualidad relaclonada directamente con la 
fertilidad: cantos y otros simbolismos. Ref. Xavier 
Albo. 

ORURO 

Santa Veracruz Tatita. Desde la perspectiva 
comunitaria, enfetiza las necesidades primarias: 
Fertilidad, sexualidad, bebida, comida, ca:-itoa, 
danzas. Ref. Xavier Albo. 

Carnaval. Hito ceremonial Crito de la.a lluvias>, 
alesria y esperanza.- Ref. Xavier Albo. 

A PAZ Fiesta del Señor del Gran Poder: La Trinidad 

SAN JUAN Solsticio de invienro 
24 de Jun. Pa.chamama. (renovación de la vida. Equilibrio del frie 

y calor, del bién y el mal>. "La ~ente come bebe y 
ba.ila hasta el amanecer". Masacre de Sa.n Jua.n Ref. 
June N. San Juan 1967, cuenda el pueblo celebraba la 
víspera de San Juan rea.lizando fogatas. 

JUL.1920 Cha'lla en la mina del "Tío". Represión por el 
enfrentamiento entre el administrador y trabajadores, 
porque el primero decidió cerrar la mina por 3 días . 

AGOSTO Mea del Supay. fuerzas de la. Pa.chamama 
(reorganización de fuerzas de Huari>, destrucción. 

SEP. Día de la primavera - rituales de fertilida.d en honor 
a la Pacha.mama (primeras lluvia.a>. 

NOV 1979 Golpe de Natusch. Resistencia encabezada por la COB. 
cobró muchas victimas. Ref. Derechos Humanos. 

24 DIC. Retorno de la Pacha.mama.. Mineros 
1942 de siglo XX y de Cata.vi (masacre>. Cuando miles de 

personas desarma.da.a, hombres y muyeres fueron a las 
oficina.a de las minas de Patiño pa.N. demandar la 
despensa y el recla.mo de loe precios inflados. 



la fiesta desencadena, observa un significado manifiesto o 

vertical, en cuanto a todos los ritos que se celebran en la 

iglesia católica; misas, rosarios, etc. y un significado tAcito, 

real u horizontal en cuanto propicia la función. de la reafirmación 

de la familia extensa, la integración de la comunidad y la 

intercomunitaria. Finalmente dice: 11 La fiesta es relación 

ocupación 

feliz si 

del pueblo y no su diversión. La gente del pueblo estA 

sus manifestaciones de ofrenda han salido muy bien, 

aunque no se haya divertido ni un minuto 11 • 

B. Descripción del Cuadro IV 

El cuadro IV intenta aglutinar datos con relación a las 

fiestas y el señalamiento de épocas de las actividades agricolas 

del mundo andino, de las actividades de la época prehispAnica, 

la colonial y de la actual pretende concentrar los datos 

pueden ser analizados, comparados o rechazados, segtm 

de 

que 

los 

intereses y las necesidades del presente estudio. También tiene 

como propósito ver el curso de las fiestas a través del tiempo, 

aspecto que interesa para fines del anAlisis del corpus de 

cuentos, en relación con su referencia a la fiesta. 

Este cuadro estA elaborado con los datos extraldos de las 

fuentes de los cronistas y de otros estudios realizados sobre el 

Ande. A manera de collage el cuadro trata de hacer una 

correspondencia entre los nombres de las fiestas del calendario 

lunar con las fiestas prehispánicas; para ello se empleó el 
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( 87) 
calendario Gregoriano, lo cual permitir6 ver el ciclo anual 

y lineal del tiempo, y deducir, por sus descripciones, las 

ralees indigenas de algunas fiestas que aón se celebran hoy en el 

Ande. 

Antes de entrar en la descripción del cuadro IV, es necesario 

hacer un paréntesis para definir los puntos de vista con los que 

se analiza la fiesta. 

El diccionario de la Real Academia Española, dice: 

11 Fiesta (del lat. fiesta PL. de festium) 
Alegria, regocijo o diversión//2. fam. 
Chanza, broma//3. Dia que la iglesia 
celebra con mayor solemnidad que otros//4. 
Oia en que se celebra alguna solemnidad 
nacional .. //5. Solemnidad con que la 
iglesia celebra la memoria de un santo//6, 
Regocijo dispuesto para el pueblo .•• 11 7 
Fiesta el agasajo, c~ricias ... que se hace 
para ganar la voluntad de alguien: 11 · e 
vacaciones de guardar;" 9 armar combate 
póblico para demostrar la habilidad y 
destreza en la pelea¡" 10 función de gran 

(88) 
convite, baile y regocijo 11 • 

(89) 
Roger Callois define y explica el sentido de la fiesta 

como una serie de transgresiones sagradas de la vida social, que 

tienen por objetivo reforzar las prohibiciones e imponer otras 

87 El 
Nuevo 
datos 
Parece 
aunque 

calendario Gregoriano seguramente entró en vigencia en el 
Mundo desde el arribo de los españoles, puesto que los 
que los cronistas recogieron estAn registrados en éste. 
que el conquistador no tomó en cuenta el calendario lunar, 
gente del lugar continuaron rigiéndose por él. 

88 Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1970 
89 Roger Caillois, El hombre y lo sagrado, México, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, 1984-;-p-:-I22.~ 
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nuevas. El ingreso a lo sagrado supone que las reglas se suspenden 

y se recomienda un cierto modo de licencia, la que se manifestarla 

como agitación desordenada a la exuberancia de la fiesta, 

respondiendo a un afán de desentumecerse. Para este autor la 

fiesta tiene su importancia en la medida en que ésta tiene la 

fuerza suficiente para renovar tanto a la naturaleza corno a la 

sociedad que se desgastan y mudan con el paso del tiempo. 

Textualmente dice: 

11 ••• El hombre envejece y muere, renovado, es 
cierto, por su descendencia. La 
naturaleza,se acerca al invierno, pierde su 
fecundidad y parece languidecer. Ha~ que 
recrear el mundo, rejuvenecer el sistema. 
Las prohibiciones sólo pueden evitar su fin 
accidental. Son incapaces de protegerlo contra 
la inevitable ruina, su muerte natural ... Es 
necesario una refundición, una creación, un 
acto positivo para restaurar la naturaleza y 
la sociedad, para asegurar al orden una 
estabilidad nueva. Esta es la misión de la 

(90) 
fiesta". 

El autor agrega que la fiesta es la vuelta hacia 6pocas 

anc~strales, al reino del caos, donde todo es posible y de donde 

se extraen la energ!as suficientes para reforzar a la sociedad y a 

la naturaleza en su dimensión lineal y desgaste inevitable. Desde 

estas perspectivas, relacionados con la fiesta , es posible mirar 

retrospectivamente hacia la impresion que produjo a los espafioles 

al presentarse en las fiestas ind!genas: 

90 Roger Collois op. cit p. 197 
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p~~b10Ad~~~ti~~~ncab~ll~~sest~b!~ci~~~Í~sosde; 
destrozarían a cualquier indio que anduviese 

l~~cr~~ne~~:za,eR~~~ n~lh~~rnb~=l~~di~~pa~ s~~ 
celebraciones, de modo que los españoles 
estuvieron rodeados de danzas, cantos y 
borrachos los cinco dias que estuvieron en 

(91) 
Jauja". 

La iglesia católica fue sacudida por la visión de la fiesta 

y de sus 11 excesos 11
1 sin embargo, busca maneras para desgajar 

algunos elementos de ésta (el canto) y manipular cambiando el 

mensaje de sus cantares por otros de tono cristiano: 

11 De estas danzas la rna~or parte eran 
superstición y género de idolatr!a, porque 
as! veneran sus !dolos y los guacas; por lo 
cual han procurado los prelados evitarles lo 
más que puedan semejantes danzas, au·nque 
por se·.:.· mucha gente parte de ella para 
recreación, les dejan que todavia dancen y 
bailen a su modo ... 
Los nuestros que anden entre ellos han probado 
ponerles las cosas de nL1cstra Sancta Fe en su 

(92) 
modo de canto. 

Pero la fiesta sigue preocupando a los sacerdotes, quienes 

afligidos por las almas de sus feligreses y para evitar su "eterna 

condenaciOn", buscan todas lEts estrategias posibles para 11 sacar el 

demonio" del cuerpo y la mente del indio: 

"Todo esto se le a de ensefia los 
yndios para que reze dia a la Sant!sirna 
Trinidad a la Virgen Maria y a todos los 
sanctas y sanctas angeles para que haga buena 
obra del prójimo de las 6nimas del 
purgatorio y para su anima de ellos y de su 

91JOlln Hemmnis, La conquista de los ~, México, Fondo de 
cultura Económica,1982, p.68 - -
92 comentario de Acosta, citado a su vez por Javier Alb6, en Jesuitas 
ae~a~~g~g(~~i0¿~~~!):GoG1, E..2.E ~actitud, métodos :!Crn.erIOS 
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Con 

salud aqui entre todos la fe y buena obra 
de misericordia del cristiano. Y es bueno 
para los yndios desde reyno. Es mejor que 
coplas;con las coplas .hacen ueynte mil 
uellaquerias los yndios... Estas dos 
oraciones,ya que no pueden rezar las demás 
oraciones con el trabajo y ocupaciones, cada 

(93) 
dia por fuerza con de rezar ... 11 Sic. 

todos estos mecanismos de manipulación, desde la 

represión fisica hasta el lavado cerebral mAs sutil, se filtró la 

ideologia del dominador en contra del indio y su cultura. Este 

aspecto será retomado más tarde cuando se analicen los cuentos, su 

secuencia temporal y las transformaciones que se dan en él. 

El intento de imaginar un calendario agricola lunar se logra 

defectuosamente y con muchos remiendos, acudiendo a informaciones 

fraccionadas y aisladas en torno a la fiesta, porque aunque 

definitivamente éstas van ligadas a la superposición de la 

Santoral Católica no lo permite reconstruir totalmente. 

Volviendo a la descripción del cuadro IV, se ven dos puntos 

de vista: el primero {de arriba abajo) pretende registrar las 

fiestas que posiblemente estaban regidas bajo el calendario 

lunar. Sin embargo, el orden esta de acuerdo con el que sigue el 

calendario gregoriano; esto significa que se superponen, porque 

se trata de buscar la coincidencia con las fiestas del calendario 

lunar. Las citas son generalmente textuales. 

J. Aldean Masan dice que el calendario lunar estaba guiado 

por los movimientos de la luna: 

93 Guarnán 
9ºhl=-. 
~ 
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11 como la mayoria de los pueblos, los incas 
parecen haber contado con doce meses lunares 
para cada año solar, pues existe una 
diferencia de unos 10.9 dias; de modo que, 
en poco menos de tres anos, se acumula un 
mes lunar .•. y como c~da mes tenia nombre 

~~;~l!i~~de: e!ª~rog~~~~i~~~e~e lnter~ret~~= 
un mes sin nombre o que repitierQn el nombre 
del óltimo mes, cuando las ceremonias se 
apartaban mucho de la estación del año 11 • 

(94) 

como antecedente de la hipótesis de Masan, es necesario tomar 

en cuenta las referencias de Bernabé Coba, qui~n, siglos atrás, 

hiciera anotaciones en cuanto a las labores m6s sobresalientes de 

la agricultura, sujetas a un calendario, por la importancia que 

éstas tenían. El calendario de las fiestas corresponde al que 

tenían los quechuas en la época de los Incas, el cual seguramente 

sufrió modificaciones por las condiciones de los nichos ecológicos 

y los micro-climas del Ande, pero que fundamentalmente constituía 

la base y el centro en todo el imperio. 

Estos datos dan idea de la organización de las fiestas y el 

trabajo agrícola de un modo sistem6tico y flexible, si se aplican 

las observaciones textuales de Masan, en cuanto al excedente de un 

mes lunar cada tres años; este excedente no recibía nombre o se 

repet!a el nombre del óltimo mes del año lunar. No viene nl caso 

abundar más en detalles, auque no se niegue su importancia. Lo que 

interesa es que éste articule con una medida de tiempo guiado por 

los movimientos de la luna. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

IJO DEBE 
BIDLIOTECA 

La concepción prehispAnica del cosmos es rica en dioses que 

habitan en las cumbres de las nieves eternas, quienes se encarnan 

en sus grandes cerros; descansan en las aguas cristalinas y 

del lago Titicaca; moran en cualquier 
(95) 

se tranquilas 

considere sagrado, donde las ~ moran y, 

lugar que 

finalmente se 

ubican en toda la extensión de la tierra. Estos dioses piden y 

quieren que los hombres los honren y festejen en una convivencia 

de fiestas, sacrificios y ceremonias, con el fin de renovar 

periódicamente la naturaleza y la sociedad. 

Es posible recrear y sumergirse en la rica mitologia del 

mundo 

Dioses 

andino gracias al texto quechua de los siglos XVI 
(96) 

y Hombres del Huarochiri Este texto 

y XVII: 

encierra 

unconjunto rico y variado de testimonios orales que consignó el 

padre jesuita Francisco de Avila, a pedido de la Iglesia, para 

combatir la 11 idolatrla 11 de los indios del Pero. 

Segón el padre Coba estos serian los meses del calendario 

lunar de fiestas: 

Primer mes 

Segundo mes 

Capac-rayni. fiesta rica o principal (semejante a 
la Pascua)dedicado a los muchachos incas quienes 
se armaban de caballeros en las ceremonias y ritos 
de la oradaci6n de orejas. 

Camay. se ofrecen carneros al sol para que éste 
se preserve y conserve su fuerza y porque siempre 

~~~:~~~ia ~~n pedÍ~ª~or.ª~~e;:~~~m~=~t~~ca. En esta 
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Tercer mes 

Cuarto mes 

Quinto mes 

Sexto mes 

Séptimo mes 

Octavo mes 

Noveno mes 

Décimo mes 

Ultimes meses 

Hatunpugoy. La fuerza de las aguas. 

Arigusguiz - - - - - - - - - - -

Hatun-cuzgui (mayo) (al ma!z Aymoray) 

Aucay-cuzgui (junio) , Inti Rayni-Fiesta del sol. 
Incas de sangro real. 

Chahuahuarquiz. Instituto por Inca-Roca. 

an¡~~~!z·a:ir~o~e~l~r~~i~~e~l ~iei~~n~{~;~:aq~~o y 
sol. 

Situa. Comenzaba a llover y con la lluvia llegaban 
algunas enfermedades. 

Undécimo. Eran por las lluvias. Homarayni 

~~~chayiuif~l~: ~:cii~u~~;:ifl~!~~ade5!0 c~~~t;~s 
licencias para armarse caballeros. 

El escritor peruano José Maria Arguedas, traductor del 

quechua al español de la primera edici"On castellana del tex:to al 

que hacemos referencia en la Introducción, dice: 11 EJ. lenguaje 

prehispénico recién tocado por la espada de Santiago .•• es una 
(97) 

especie de Popal Vuh de la antigüedad peruana". 

En esta obra hay una permanente referencia a las fiestas 

compartidas por dioses y hombres, de tal suerte que las peleas y 

combates míticos entre dioses, semidioses y héroes, se convierten 

en competencias de resistencia y habilidad para la interpretación 

de cantos y bailes. Huatyacury el pobre, hijo del dios Pariacaca, 

es ayudado por él con el propósito de presentarse vestido de nieve 

ante su desafiante rival, su cuñado (el rico), para vencerlo en la 

97 J. M. Arguedas, Op. ·Cit. (prólogo) 
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competencia cantando y bailando doscientas canciones. 

De este mismo texto se sacan datos sobre la fiesta de la 

diosa Chuguisuso, celebrada en mayo. Esta diosa era pretendida por 

Cunirava, quien, para complacerla colaboró en la apertura de 

acueductos. La diosa se congeló y no satisfizo las exigencias del 

dios. 

1111 chuquisuso, repart!a chicha, comida y 
hacia bailar a la gente en su fiesta. 
Después de la adoración, limpian el acueducto. 
Concluida la limpieza de la acequia, la 
gente bajaba al pueblo cantando y bailando. 
Con mucho respeto train a una mujer 1 declan: 

:iiiª c~:o ;~ua¡~!~~so~ay mT:maren~aan q~~;~ 
(98) 

representaba. 1111 

Aqu! se notan dos aspectos: el primero que la limpieza del 

acueducto remata con una fiesta y, segundo, que hay incluso una 

representación de la diosa en la persona de la mujer que era 

presentada para repartir la chicha. El trabajo y la diversión no 

se oponen sino que se complementan, tanto el uno como el otro 

merecen ser considerados con seriedad. 

También de modo hipotético es posible ver en esta fiesta un 

antecedente de la fiesta de la época actual: la del 3 de mayo, 

fiesta de la Santa cruz, que tiene un carácter panandino. As!, en 
{99) 

Oruro es famosa la fiesta del 11 Señor de Chiripuyo' , fiesta·de 

la fertilidad y la abundancia que atrae a mucha gente. También la 
(100) 

fiesta de Santa 11Veracruz 11 desde la perspectiva comunitaria, 

98 J. M. Arguedas, Op cit, p. 49 
99 Departamento de Bolivia, llamado capital folklOrica. 
~g~tut~~i~;~ N~~b*; ;~~ngiP~~r~ci~~ 4Tatita". Rev., Allpanchis. 
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pone énfasis en las necesidades primarias: fertilidad, sexualidad, 
(101) 

bebida, comida, cantos, danzas y chicha. 

otra festividad prehispAnica dedicada a la diosa Chaupifianca, 

hija de Tamtaftamca, esposa de Hutyacuri, se celebraba posiblemente 

en el mes lunar de Hatun-cuzqui¡ festividad que, segón el texto de 

Avila, se hizo coincidir con la fiesta de Corpus Cristi, en el 

mes de junio. Esta diosa vivió con el huaca Runacoto (a quien los 

hombres pedian que les hiciera crecer el sexo) . Dicen que la diosa 

se sent!a honrada y le gustaba que los hombres bailaran el 

Casayaco, un baile que realizaban los hombres mientras descubrian 

ciertas partes del cuerpo. La fiesta correspondía a la maduración 
(102) 

del mundo. Beb!an y se embriagaban durante cinco dias. 

El mes lunar de capac-rayni (coincide con la Pascua) oe 

llevaba a cabo en junio. 

instituida por el mismo 
(103) 

huacasas diciéndoles: 11 

La fiesta y d!a de Auguisma fue 

Pélri~caca, quien se dirigió a los 

TO, recordando mi vida siguiéndola, 

celebrarás cada año en ~· .. Estos huacasas cantar6n y 

bailarán tres veces al año trayendo, coca en un saco muy 
(104) 

grande 

El texto de Avila dice al respecto: 11 Las huacasas cantan y 

bailan sin la vigilancia de su padre y sin convidar bebidas ••• A 

todos los hombres se les hacen cantar y bailar desde que son 

101 Es una bebida elaborada de malz que se consume en las fiestas. 
102 Op. Cit. p. 56 
103 Los huacasas eran elegidos por el mismo Pariacaca a fin de que 
se encargaran de instruir a bailar a los hombres para las fiestas. 
104 Op. Cit. p.56 
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niños. 11 (io5 ) 

El mes lunar de Capac-rayni. Fiesta dedicada a la oradación 

de orejas de los muchachos incas y también 

caballeros. El padre Cobo dice textualmente: 

para armarlos 

n ucapac-Rayni ( oradD.ci6n de orejas a los 
muchachos y armaban caballeros) En una 
quebrada, sus padres y deudos quitándoles las 
hondas, que llevaban con ellos los azotaban 
en sus brazos y piernas diciendo: 11 Sed 
hombres de bien y valientes como nosotros y 

~:~!~~~ ~:;~ ~~~tu~o~ Í~i~~is.~u~ue~¿soti~: 
tornaban a dar hondas y haclan un baile 
cantando Guari; el cual acabado se ventan al 

( 106) 
Cuzco. 1111 

El padre cobo describe que se llevaba a los jóvenes a lugares 

muy alejados del cuzco para que alll, con la asistencia de las 

personas mayores, se realizaran las ceremonias del caso. Parece 

que en este tipo de ceremonias y fiestas no participaban los 

extraf\os. 

Para el aymara el mes de agosto no es un mes grato. El com~n 

de la gente dice q~e es un mes del ~· Se dice también que la 

tierra se abre para recibir sacrificios. La gente del campo lo 
(107) 

dedica especialmente a sus ritos, a la 11 quema de misas" Por 

lo general en ese mes se evita la realización de matrimonios. 

165 op. Cit. p.56 
106 Bernabé cobo, Historia del Nuevo Mundo., Estudios 
preliminares, Ed. Fr~ Mate'os,~rid-;------xtlas. 1956 1 
(Biblioteca de autores españoles), p. 210 
107 La 11misa 11 es un preparado de pequei'l.os envoltorios de dulces, 
yerbas, lanas de color y otros que se quema para ofrecer a los 
dioses. La misa puede ser dulce o negra. Una para el bien y otra 
para el mal. 
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El mes lunar de situa se celebraba el 21 de septiembre, 

consagrado a la primavera. El mes de noviembre tiene mucha 

importancia porque seftala una de las etapas de la agricultura: la 

siembra también es una fiesta dedicada a los muertos. Ese mes se 

llama Homarayni- Puchatguiz y la fiesta ~ Marg' '!!!:Y,. Killa. Segdn 

GuamAn Poma de Ayala la fiesta se celebra en grande con la 

participación de todos. Relata de este modo las actividades de la 

fiesta: 

1111 En este mes sacan los difuntos de sus 
bodegones que llaman 11 Pucullu 11 y le dan de 
vever y comer y le bisten ... y le ponen plumas 
en la cawesa, y danzan y cantan con ellos". 

(108) 
1111 Sic 

El cronista agrega que se llevaban a los muertos en 

procesión, de acuerdo a su jerarquia, de visita a los lugares 

pdblicos o a las casas de las personas importantes, donde .ten!an 

que recibir buen trato. También dice que en esa oportunidad el 
(109) 

Ince reparte mujeres y cazallas. Finalmente, la fiesta era 

para honrar a los muertos, para que ellos participaran cantando, 

comiendo, bailando, en fin, con todo aquello que la gente cre!a 

necesario en la vida. 

La fiesta Capac Inti Rayni. El mes 

registrado en diciembre. Fiesta y Pascua del 

lunar Situa estA 
(lIO/ 

sol, Guam6.n 

Poma dice que: 11 hac!an grandes fiestas; comian, beb!an a costa del 

sol y danzaban en la plaza pó.blica del Cuzco y en todo el reyno". 

de producto 
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Estas fiestas eran las mAs notables, puesto que se referian a 

épocas de trabajo, de siembra y de cosecha, y al concurso de todos 

en la construcción de acueductos, as! como de toda la 

infraestructura necesaria para el servicio colectivo de la 

comunidad. 

Resumiendo, las etapas de la siembra y la cosecha marcan dos 

puntos mu}!'.'.: importantes de la dimensión circular del tiempo; en 

torno a estas dos fiestas se organizan las dem6s fiestas menores 

y actividades de todo tipo. 

La siembra y la cosecha también estAn simbolizadas con la 

vida y la muerte. De esta suerte "Todos -santos" simbOliza la 

muerte y carnavales (aunque no se le mencione), la vida. La fiesta 

de la ~ brinda la oportunidad de comer los primeros frutos de 

la misma planta. 

La descripción de las fiestas en el tiempo lineal de la época 

de la Colonia y de la época actual tienen como punto de referencia 

las fiestas de la época prehisp6nica ya descritas. 

~:~:~ua:po~on~:n~a~~i~~f~!ie~ªa!ºiosini~díos~~ 
Esta fiesta, segQn Guam6n Poma, se celebra 
en todo el Tawantinsuyo: Los Chincha-suyos, 
los Antisuyos, los callasuyos y los 
Countisuyos todos concurrian hasta el Cruzo. 

,"Todo huelga fiesta, regocijo, si no hubiera 
(111) 

borrachera, cosa linda. " 

La fiesta de la Pascu~. segñn G. Poma, era un suceso 

impresionante por la concurrencia de los cuatro ~ ya 

111 op. Cit., p. 2JJ 
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mencionados. Describe que los. Kollasuyos, la parte aymara, cantan 

y danzan repitiendo estas palabras: "Cantemos bailemos rey, 

sagrado kolla; hermano kolla rey cantemos y bailemos este nuestro 
(112) 

pueblo11 • 

En junio se celebraba la fiesta de Corpus Christi, cuya base 

era una fiesta que los indlgenas dedicaban a la diosa Chapifiauca. 

En 1565 (treinta años despu~s de la invasión espafiola) se 

gesta el movimiento de Taki Onqoy, dicen que las huacas de 

Pachacamac y del lago Titicaca estaban enojados con los indios 

porque éstos hablan aceptado el cristianismo. Junto al lider 

principal de este movimiento estaban dos mujeres y ocho mil 

lideres nativos en el Area de Ayacucho. Arequipa, Apurirnac y 

cuzco. Esta revolución montó su aparato ideológico en un antiguo 

ceremonial precolombino que fijaba normas para la expiación de los 

pecados, asegurando la renovación y subsistencia (se preparaban 

secretamente por las noches con bailes ceremoniales). Al enterarse 

Cristóbal de Albornoz, como buen cxtirpudor de 11 idolatr!as 11 , 

(113) 
volcó todos sus esfuerzos en aplastarlos y reprimirlos. 

otra fiesta importante que sobresalió en la época de la 

Colonia es la fiesta del Sant!simo sacramento en el cuzco. 

Garcilazo de la Vega se refiere a la celebración en el afio 1565 

(a cincuenta años de la Conquista). Dice: 11 Los caciques de todo 

el distrito de aquella gran ciudad venian a ella a solemnizar la 

fiesta acompañados de sus parientes. Tenian todas las galas y 

112 Op cit, p. 2JJ 
~~~o~~i:.~:~~o~~sLi~,m~~~~iento nativista ~siglo~ el taki 
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ornamentos e invenciones que en tiempo de sus reyes Incas usaban 

en la celebración de sus mayores fiestas ..• cada nación tra!a 
(114) 

blazón de su linaje de donde se preciaba descender 11 • 

Garcilazo de la Vega detalla toda la fastuosidad que todavia 

conservaba la fiesta. También se refiere al gusto de usar 

disfraces, que de algón modo los identificaba con algunos animales 

que, decian, eran sus ancestros: 

11 Unos venian (como pintan a Hércules) vestidos 
con la piel de león, y sus cabezas enca~adas 
en las del animal, porque se preciaban 
descender de un león. otros traian las alas de 
un ave muy grande que llamaban cuntur, puestas 
a las espaldas, como las que pintan los 
ángeles, porque se preciaban descender de 

(115) 
aquella ave, .. 

La época actual también es riquisima por la cantidad de 

fiestas que se celebran en la zona quechua y aymara. En este 

caso sólo se mencionarán las fiestas de Bolivia, no porque se 

resta importancia a las fiestas del cuzco ni de la zona aymara de 

Puno y sus alrededores, sino porque no tenemos referencias 

directas de éstas. 

La fiesta de la cruz, celebrada el J de mayo, se extiende a 

lo largo y ancho de la zona colla de Bolivia. Como ya se dijo en 

pAginas anteriores, es posible que tenga su antecedente en la 

fiesta prehispAnica dedicada a la diosa Chuguisusu, puesto que las 

diferentes fiestas rurales de la actualidad tienen la perspectiva 

comunitaria de buscar la satisfacción de las necesidades bAsica: 

114. Garcilazo de la Vega, comentarios Reales., Col. Austral. 1946, 
p. 159. 
115 Idem., p. 159. 
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fertilidad, sexualidad, bebida, comida, cantos, baile, consumo 

desmedido de chicha, etc. 

Parece que la fiesta de los Carnavales también tiene su ralz 

en la fiesta de la Anata, época de cosechas, la cual venia 

precedida de una serie de fiestas, celebradas durante las noches, 

desde noviembre hasta Carnavales. En la actualidad esta fiesta 

tiene caracteres urbanos y se celebra con mucha pompa y lujo en la 

ciudad de oruro, especialmente por los mineros, quienes honran 

precisamente con la danza de la "diablada11 a la "Virgen del 

Socavón". El carnaval también coincide con la época de lluvias, 

por lo tanto, a nivel agrario es alegria y esperanza. Esta fiesta 

en oruro y otra a la Santisima Trinidad en la ciudad de La Paz, 

alcanzan una fama regional notable. Cada vez se nota aqui una 

masificación asombrosa del folklore, siendo éste un aspacio 

abierto para propios y extraños. En algunas ocasiones la fiesta 

del Santisima Trinidad a sido declarada feriado clvico para 

desviar un problema politice del momento. 

June Nash dice al referirse a las fiestas, especialmente a 

las celebraciones de la Ch'alla del carnaval: 11 La resistencia toma 

muchas formas por las cuales el pueblo manifiesta que no ha 

perdido su sentido de identidad. La combinación de 

virtudes y creencias refuerza los mitos con los cuales encuadra su 
(116) 

historia. 11 

Segón esta misma autora, muchas masacres de gente indlgena y 
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trabajadora han coincidido con la celebración de las fiestas mAs 

importantes. Dice que el 31 de julio de 1920, después de la fiesta 

de San Juan, la ~ en la mina del "Tio11 , sucedió un 

enfrentamiento entre el administrador de la mina y los 

trabajadores. La masacre se produjo porque el administrador 

decidió cerrar por tres dias las minas. Eso naturalmente 

constituia una ofensa, puesto que los trabajadores tenian que 

honrar a los dioses, mlls aun si era al 11 Tio 11 , quien puede velar o 

castigar al trabajador dentro de los socavones. 

El 24 de junio se realiza una fiesta muy celebrada en 

Bolivia, especialmente en el campo, la fiesta de la fertilidad. 

En esta ocasión realizan una serie de ceremonias tales como 

"hacer el casamiento" o el 11 matrimonio de las llamas y ovejas". En 

realidad es una fiesta a la Pachamama, aunque se diga de san Juan. 

June Nash dice que esta fiesta e~ una renovación de vida, como ya 

se sefialó en pAginas anteriores. En la vispera de esta fiesta se 

realizan fogatas; cada trozo de madera que se arroja a la fogata 

representa una llama que la Pachamama lleva a la persona que la 

recuerda. La gente bebe y baila hasta el amanecer. Esta fiesta 

coincide con el arribo del soli~ticio de invierno, que segdn June 

Nash se busca el equilibrio entre el frio y el calor y entre el 

bien y el mal. 

En este punto, es necesario retomar algunas referencias que 

se realizaron en la descripción de las fiestas prehisp6nicas. Ah! 

se sefial6 que el héroe m!tico Huatyacuri vence en competencia de 

baile a Tamtañamca, con la ayuda de su padre Pariacaca, el sefior 
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del frie. La Fiesta de san Juan simboliza esa oposición del frie -

calor, alto - bajo. 

En la noche de San Juan, dicen los nativos, 11 hasta las 

piedras revientan de fr!o". ! Wari T'agaya l lgala T'acaya!. Por 

eso se realizaban fogatas y al dia siguiente era necesario 

despertar a las personas, mojAndolas, por que eso representa 

salud. 

Esta fiesta tampoco ha estaOo exenta de represión por parte 

del gobierno. As! se produjo la masacre de San Juan en 19G7, en la 

que, seg'On reza la ideologia dominante los obreros ºcomunistas" se 

aprestaban a apoyar a los 11guerrilleros 11 • 

11 Fue en el amanecer del 24 de junio del 67 
que ocurrió la otra gran matanza que nosotros 
la llamamos la masacre de San Juan. Fue 
terrible, porque todo se nos llegó de 
sorpresa. En todo el campamento se escuchaban 
loa cohetes, los coetillos que acostumbrarnos 
reventar en la fiesta y que son una manera de 
manifestar alegria. Y entró el ejército y 

empezó a disparar ... 11 (ll?) 

El mes de agosto merece espec~al atención, corno ya se 

mencionó, por.que le llaman el mes del ~· Este mes también es 

propicio porque la Pachamama (Madre-tierra) reorganiza las fuerzas 

que benefician la fertilidad de la tierra, 
(118) 

fuerzas destructivas del ~ o Huari 

frente a las 

El 21 de septiembre empiezan los rituales de fertilidad en 

honor a la Pachamama, cuando empiezan a brotar los primeros 

~!7M~:~;i~i~~~e~~ g~~i~~;a ~~~m§i~!b ~~~ 1 §.!p~~ i~6~~i7~ hablar ... , 
118 June Nash, Op. Cit., p. 156 
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cereales, después de las lluvias. 

La fiesta de Todos- santos (lera de noviembre) estA vigente 

y, como se vi6, tiene ralees indigenas. También en esta ocasión, 

ol primero de noviembre de 1979, sucedió un acontecimiento 

importante. Debido al éxito al que llegaron los debates de una 

reunión de la organización de Estados Americanos, realizada en la 

ciudad de La Paz sobre el pedido de Bolivia de una salida a su 

derecho al mar, la gente festejaba en la v!spera sin sospechar que 

al dia siguiente, 2 de noviembre se iba a declarar el Golpe 
{119) 

Militar de Natuch. 

Finalmente la historia contemporAnea registra que el 21 de 

diciembre de 1942, fecha en que se celebra la fiesta de la 

Pachamama. los mineros de las minas siglo XIX y Cata vi fueron 

reprimidos al llegar a las oficinas de las minas de Patillo y 

demandar la defensa de su salario de los precios inflados. 
(120) 

As!, hoy como ayer, la fiesta estA ligada no solamente al 

ciclo agricola sino también a toda actividad productiva del 

hombre, de manera que el cuento recoge, de alg~n modo, estas 

inquietudes de la cotidianidad o de sucesos extraordinarios. 
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IV ANALISIS SEMIOTICO DEL RELATO 



A. pe la Lengua Natural al Relato 

El cuento oral, al ser considerado dentro de una teor!a de la 
(121) 

siqnif icación, está circunscrito dentro la esfera del relato 

en lenqua natural y, por lo tanto, es susceptible de ser objeto de 

todo tipo de análisis: psicol6gico, sociolOgico, antropológico, 

linga!stico, etc. En el presente trabajo se emprenderá un análisis 

semiótico aplicado a uno de los diez cuantos descritos en el 

cuadro II, del capitulo III. 

Los criterios que orientaron la selección del cuento la 

Qhachwa son: por la referencia que se hace a una costumbre social 

de ra!ces prehispánicas, llamada precisamente la Qhachwa; por la 

función central del cuento que se vale del ~ (función VI, 

Propp) frecuente en la narración andina y por la presencia de un 

personaje tipico de esta región protagonizada por el .z..2.rl:.C2..• 

El texto, objeto, del análisis corresponde a una versión 

oral, grabada por un consultante nativo en el idioma aymara, 

transcrita en la misma lengua y traducido .al espaftol. 

Es importante destacar este tipo de fuente, porque a m6.s de 

ser la base de la comunicación en la lengua natural, se 

constituye como el punto de partida de lo transcrito y punto de 

llegada de la traducción (Greimas, 1976) . De esta manera la lengua 

oral y la lengua escrita nos brindan las fuentes de donde se 

transcribe y se traduce el cuento la Qhachwa. 

121 Denis Bertrand y otros, Sentido ~ slqnlficac!On, Puebla, Ed. 
Premia, 1982, pp. 13-14. 
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1. Lengua y Estructura 

Las bases del método que emplearemos en el anAlisis que nos 

ocupa, las encontramos en la lingll{stica estructural. Esta 

corriente es considerada de suma importancia en la cultura 

contemporAnea, algo asi como el nexo que se establece entro las 

ciencias exactas y las disciplinas humanlsticas. Por el rigor 

cientifico de los métodos de estudio que emplea, sirve de modelo 

para el anAlisis que realizan otras disciplinas, como la 

antropolog!a, la lingü!stica, el anAlisis literario, las 

matemAticas y otras. 

Sin duda, el pilar de la lingU!stica estructural es Ferdinand 
( 122) 

de Saussure, quien a partir del estudio de la lengua natural 

postula 

respecto, 

continti.a 

una teoria general sobre la estructura de la lengua. Al 
(123) 

'Giulio Lepschy considera que el Cours de saussure 

siendo el primero cronológica y fecundo 

metodológicamente, en relación al 11 estructuralismo11 , motivo por 

el cual desarrolla algunos conceptos fundamentales como: modelo, 

pertinencia y variante, a una unidad estructural de lengua-

habla, paradigmAtica, sintagm6tica, sincronia y diacronla, 'entre 

los m6s importantes. 

El concepto Modelo se extrae del estudio lingO.istico que se 

realiza de la lengua natural. Las descripciones, clasificaciones y 

relaciones entre los diferentes elementos que la componen son 

122 Ferd1nand de Saussure, curso de l1nqu!s€1ca general, México, 
Ed. Nuevomar, 1988 -- -
123 Giulio c. Lepschy, ~ lingüistica estructural, Barcelona, Ed. 
Anagrama, 1966, pp. 21-24. 
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elevadas en cuanto a sus niveles de abastracci6n y generalización, 

al formular una teor!a que tenga como punto de partida las 

constantes y variables de la lengua; es decir, tomar en cuenta los 

aspectos pertinentes que son comunes al conjunto de categorias de 

los hechos lingOisticos, frente a los hechos no pertinentes, 

que sólo corresponden a un acto lingQistico que es objeto de 

estudio. 

La pertinencia es un concepto relacionado con las funciones 

de la lengua: comunicación e información. La comunicación se 

realiza a través de la cadena de enunciados. Se trata de buscar 

en los diferentes enunciados no el aspecto material y fisico sino 

las distintas relaciones que se establecen entre los componentes 

de la lengua, de identificar elementos abstractos expresados en 

las diferentes repeticiones de un mismo enunciado, que Sassure 

compara con el ajedrez. (No importa el material con el que esté 

fabricado éste, lo que importa son las relaciones de cada pieza 

del ajedrez y sus funciones respectivas). 

La estructura es la idea central de la lingO!stica que lleva, 

justamente, su nombre, basada en la consideración que tiene de la 

lengua como un sistema en el que aparecen todos sus elementos 

desarrollados convenientemente hasta las óltimas consecuencias. La 

lengua en tanto concepto tiene ademAs la función de comunicar ya 

que está constituida por componentes que guardan entre si 

determinadas relaciones, mismas que se definen en función de 

ellas. Asi por ejemplo, en el idioma aymara el lexema ~, 

identificamos un elemento inicial A no por la función de las 

relaciones que se establecen en esta lengua con otros elementos 
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del sistema fonético, En relación a este tipo de funciones, se 

debe establecer una diferencia clara, por ejemplo, !!.!:!:!. (voz

idioma) es diferente de uru (dia) corno lo es phisi (gato) de E.!:!! 
(falto de tamano o cantidad). Del mismo modo como~ (fuerza) 

es diferente de~ (mal molido). En este juego complejo de 

oposiciones, bajo sus distintos niveles fonético y gramatical, se 

identifican elementos diferentes, que tiene entren si relaciones 

determinadas en el sistema lingQistico y en la estructura del 

habla. 

Otro de los aspectos elaborados por Saussure son las 

dicotomias que llevan su nombre. Estas corresponden a 

distinción entre lengua y habla, interpretada la primera como el 

sistema abstracto y la segunda, como bs manifestaciones 

materiales y particulares de la lengua. De esta dicotomia se 

deduce otra: la paradigm4tica y la sintagmAtica, entendidas ambas 

corno el código y el mensaje: el modelo lógico lingaistico y la 

realización concreta e individual de una serie de enunciados 

sucesivos. 

La distinción entre diacronia y sincrgnla permite el estudio 

de la lengua, desde dos perspectivas: la que corresponde al 

estudio de los sistemas particulares de cada lengua, en un momento 

dado y, la otra, que aborda el estudio de las lenguas en el 

proceso de su transformación. En este punto es necesario aclarar 

que no es posible realizar un estudio diacrónico sin tener la base 

un conocimiento sincrónico, La diacronla estudia 

transformación de un estado de la lengua a otro; esta relación 
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otorga prioridad a la sincronla, por lo tanto, la relación se 

vuelve asimétrica y, por lo mismo, irreversible. Sin embargo, la 

sincron!a, con relación a la lengua, no siempre debe ser 

considerada como algo estAtico, sino como que est6 en movimiento, 

aunque este fenómeno se sustrae a la conciencia del individuo. 

La lengua se estA transformando debido al uso diario que 

hacemos de ella, lo que se manifiesta en determinadas expresiones 

que se ponen de moda o pasan de 

psicológicamente, 
(124) 

estilisticas11 

más 

que en 

en términos 

términos de 

moda y 

de 

cambio. 

explicadas 

"elecciones 

Saussure no 

considera la posibilidad de un estudio diacrónico estructural y 

opina que las transformaciones lingQlsticas a caprichos o catnbios 

de elementos particulares no determinan nuevos estados, nuevas 

estructuras lingOlsticas sin que el fenómeno del cambio en si sea 

interpretado estructuralmente. Aqul es necesario agregar que la 

estructura de la lengua es considerada por Saussure como entidad 

autónoma, que tiene sus relaciones constituidas en jerarquias. 

En consecuencia, el concepto de lengUa entendido como sistema 

de significación, que relaciona entre si, bajo ciertos modelos que 

determinan la pertinencia o no de sus elementos, se vincula 

estrechamente 

autónoma. 

con su estructura, misma que es 

Esta manera de concebir la estructura de 

124 Lepschy ••• Op. cit., p. 33. 
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(homogénea, con ligeras variaciones), es el punto de partida de 

las diferentes corrientes de la linga!stica estructural, a las 

cuales nos referimos brevemente. 

2. Panorama lingtl{stico 

La escuela de Praga, continuadora del pensamiento de 

saussure, se destaca por los diferentes estudios teóricos 

realizados en el examen de los problemas metodológicos, en el 

an6lisis sincrónico, en el estudio de funciones de la linga!stica, 

su participación en ponencias sobre fonolog!a y en eventos 

internacionales de lingQistica. Posteriormente Martinet, con sus 

teorias que hablan de los valores funcionales de la estructura 

lingQistica y de los distintos elementos que la integran. La 

escuela de Copenhague y la de Hjelmslev, que marcan su interés en 

el carácter abstracto del sistema lingQistico, estructuras de las 

manifestaciones materiales y particulares. También est6. la 

lingüistica americana (posterior a Bloonfield), que resalta el 

carácter taxonómico, ya que se basa en procedimientos de 

segmentación y clasificación de los elementos de la lengua, 

basados en las propiedades distribucionales. Están· por tlltimo las 

teorias generativas de Chomsky, las cuales responden a las 

dificulta des con que se enfrenta el análisis lingü!stico 

taxonómico, introduciendo reglas en el modelo lingQ!stico que 

elaboran, capaces de engendrar las oraciones que una lengua 

determinada admite. Introduce también valores de transformación, 

que permiten generar categorias entre las oraciones básicas que se 

establecen a través de los métodos taxonómicos. 
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La gramAtica generativa transformacional estA compuesta de un 

bloque sintActico, capaz de ser sometida a una interpretación 

semAntica y a las expresiones que se originan a través de las 

reglas del componente fonológico, materializado en la cadena del 

habla. 

Las teorias de Jakbson y luego las de Halle, proponen que en 

el componente fonológico se utilice un inventario de doce rasgos 

distintivos binarios, considerados como auténticos 

lingQ!sticos, comunes ª·cualquier lengua. 

universales 

Desde otro punto de vista, la teorla de los gram4ticos 

también se refiere a los universales lingtilsticos, cuyo objeto es 

el estudio de criterios generales a los cuales deben responder la 

elaboración de las gramAticas particulares de cualquier lengua. 

Como se puede observar, la lingO!stica estructural es el 

resultado de un proceso de conocimientos que se nutre con los 

aportes de diversos cientlfico~ y de las diferentes escuelas 

lingüisticas. Todos ellos constribuyen para sentar las bases 

de la teoria lingQ!stica estructural, as! ·como el advenimiento de 

la lingüistica como ciencia te6rico-prActica. Del tronco comdn de 

lingQistica estructural nace la semAntica, con las 

posibilidades de desarrollarse, justo en el momento en que se 
(125) 

desbordaba el marco, un ta~to estrecho, de la lingüistica. 

125 A.J. Greimas y J. Courtés, Op. cit. 
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3. La Sem6ntica o semiologia 

Es la ciencia general de la ciencia de los signos, 

configurada como autónoma gracias a los aportes teóricos de 

Ferdinand de saussure, Hjelmslev y otros. Su objeto de estudio 

son los signos, incluyendo el lingO!stico. Entendemos por signo la 

unidad que est6 compuesta por el plano de la manifestación y por 

el plano del contenido (significante-significado lingüistico ). 

Por la amplitud y la complejidad del campo de la semiologia, 

Greimas, siguiendo a L. Hjelmlev, propone una división de ella: 

semióticas naturales y Semióticas cient!ficas o no cientificas. 

Las primeras 

significantes: 

est6n conformadas por dos vastos 

las lenguas naturales y los 

conjuntos 

contextos 

11 extralingüisticos 11 , que también integran los 6mbitos del mundo 

natural; las segundas corresponden a la semiótica cientifica

semiótica no cientifica, entendida como tal, 11 una semiótica

objeto "tratado en el 6mbito de una teor!a semiótica explicita o 

implicita ( la actuación de un lenguaje documental se basa en una 

teorla cuando ésta sea debidamente cientlfica ). Segón Greimas, 

los espacios macrosémicos, lenguas y mundos naturales son para el 

estudioso los lugares de ejercicio del conjunto de las 

semióticas. 

B. Justificación del Método 

1. Aportes teóricos 

El método de an6lisis semiótico propuesto para este trabajo 
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constituye un modelo que aón no est6 acabado. 

Sin embargo, el valor del método y el mérito de Greimas 

consiste en postular las bases para establecer una teoria general 

de los sistemas de significación: semántica natural de las lenguas 

y semAntica natural del mundo. Esta semAntica brota de la relación 

de presuposicion reciproca, de los metalenquaies: un lenguaje 

descriptivo en el cual podrán ser formuladas las significaciones 

contenidas en las lengua objeto y un lenguaje metodológico que 

defina los conceptos descriptivos y 

interna. 

verifique su cohesión 

El proyecto semiótico de Greimas estA basado, principalmente, 

en los postulados de Saussure, en el formalismo ruso de Propp y en 

la visión antropológica del mito de Lévi-Strauss. 

a) Saussure y el "principio diferencial de la lengua 11 

Este autor destaca el car6cter social y la naturaleza 

homogénea de la lengua, definiéndola como un sistema de signos que 

necesitan articular el sentido con la imagen ac~stica, aclarando 
(126) 

que ambas partes del signo son psiquicas. 

Otro aspecto que precisa es el P:rincipio diferencial: "En la 
( 127) 

lengua no hay mAs que diferencias"· El sistema lingüistico 

no tiene ideas ni sonidos preexistentes, en él estAn solamente 

las diferencias conceptuales y las diferencias fonéticas nacidas 

de ese sistema. El valor de un término puede modificarse sin 

afectar en nada, ni en su sentido y menos en su sonido, porque el 

126 F. saussure., Op. Cit. p. 41 
127 Idem ••. p., 166 
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otro término ha sufrido una modificación. Dice que: la 

diferencia es lo que hace el car6cter, el valor y también el de la 
(128) 

unidad 11 • 

En general, los aportes de Saussure forman todo un cuerpo de 

conceptualización de términos lingQ!sticos que, hasta el momento, 

constituyen 

ling(listicas. 

puntos claves para las distintas escuelas 

b) Vladimir Propp 11 Las funciones del cuento 11 • 

Autor ruso que influyó en la linguistica estructural y por 

ende, en la semiótica, sobre todo en el análisis del relato oral. 

Realizó estudios minuciosos y sistematices sobre un corpus de 

cuento maravillosos, destacando la importancia del aspecto formal 

de ellos. A través del análisis de la estructura del cuento, 

observa que los personajes son innumerables y que las funciones 

que éstos realizan se repiten y son pocas. De este hecho concluye 

que las funciones tienen un valor constante y los personajes el 

valor variable. Entiende como función " la acción de un personaje 

definido desde el punto de vista de su significación en el 

desarrollo de la intriga". La función con relación a la estructura 

del cuento maravilloso tiene sus propias leyes. La sucesión de las 

funciones es idéntica. Luego Propp clasifica los cuentos por sus 

funciones, esto es las acciones que protagonizan los personajes 

pueden ser hombres, animales o cosas ) . Considera que las acciones 

son el punto de partida y llegada de los cuentos. Resume la 

clasificación de los cuentos en funciones. Cada una de las 

i2e ídem ..• p., l.67 
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funciones estA codificada, caracterizada, descrita y complementada 

con opiniones espec!f icas a las diferentes instancias del cuento 

popular. Finalmente, establece un inventario de personajes 

caracterizados y tipificados, como el agresor, el donante, el 

auxiliar m6gico, el héroe, el falso héroe, la autoridad del rey o 

del padre y el ayudante. 

c) Greimas y los 11 actantes 11 

Greimas tiene el mérito de realizar una estructuración del 

modelo propiano, siguiendo los postulados de saussure. Afirma que 

de manera simult6nea a estos acontecimientos, la lingQistica 

recibió una influencia metodológica innegable, que no es 

precisamente un préstamo de métodos, sino de actitudes 

epistemológicas, de ciertas transcripciones de modelos y de 

procedimientos heuristicos que hicieron fecunda las reflexiones de 

personalidades como Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Lacan y Barthes. 

Greimas continua considerando que de las reflexiones de estos 

pensadores surge la actitud de relacionar la significación y la 

percepción, reconociendo en la semántica un esfuerzo de 

descripción de las cualidades sensibles del mundo, determinando, 

de esta manera, que los métodos de la lingO!stica sean 
(129) 

cualitativos, cada vez mAs rigurosos, para que hagan 

operantes los procedimientos de la ciencia. Retoma los postulados 

de Saussure cuando delinea los conceptos operativos básicos, como 

es la relación de significante y significado, reconociendo, en el 

129 A.J. Greimas, SemAnE1ca estructural, op. Cit., p. 14 
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primero, a los elementos o grupos de elementos que hacen posible 

la aparición de significación al nivel de la percepción, 

considerados corno exteriores al hombre, reconoce, en el segundo, 

las significaciones, que son recubiertas por el significante. La 

existencia del significante presupone, también, la existencia del 

significado. 

Retorna este principio de saussure: 11 La existencia estA hecha 

de oposiciones 11 y la reformula como la flnica manera de abordar el 

P.roblerna de la signif icaci6n, consistente en reconocer la 

existencia de las discontinuidades, tanto en el plano de la 

percepción corno en el plano de las separaciones diferenciadas, 

creadoras de significación, al margen de la naturaleza de las 

diferencias percibidas. 

Greimas también aclara que el principio de la diferencia no 

sólo corresponde a la lingüistica sino que es posible aplicarlo a 

las matemáticas. Asimismo retoma el problema saussureano de la 

"s~e~m~e~j~a~n~z~a~~~i~d=e~n=t=id=a=d=, aclarando que es en el nivel de la 

estructura donde es necesario buscar las unidades significativas 

elementales y no en el nivel de los elementos, por que éstos son 

secundarios en el cuadro de l~s significaciones. Denomina sernas a 

los elementos de signif icaciOn de saussure y a los rasgos 

diferenciales de R. Jakbson. 

A partir de estas consideraciones sobre la estructura de la 

lengua, nuestro autor propone captar y describir una estructura 

elemental bajo la forma de un eje semAntico (samas) y bajo la 

articulación sémica ( la descripción ) fonológica de una lengua 
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cualquiera. Aqui no se agota la influencia de saussure sobre 

Greimas, pero son los puntos mAs relevantes que tomaremos en 

cuenta en nuestro anAlisis. 

Después de Saussure, otra de las fuentes importantes que 

fueron consideradas para la elaboración de la propuesta del método 

semiótico de Greimas lo constituye el trabajo que realizo Propp 

sobre el aspecto formal de los cuentos rusos. De este autor 

retoma la definición del cuento como un desarrollo lineal temporal 

y reduce las 31 funciones del relato, a 20. 

Del planteo del problema de los actantes, denominados 

dramatis personaje definidos por la esfera de acciones que 

establecen un inventario de 6 personajes, Greimas compara este 

inventario con otro similar, que dice haber encontrado en el 

cat4logo de 11 funciones dramAticas 11 , correspondiente a souriau, 

en su obra: Les 200.0000 situations Dramatigues. Opina que el 

enfoque de Souriau es interesante por haber mostrado que la 

interpretación actancial puede aplicarse a un tipo de ralatos-

teatro, diferente del cuento popular, y que a~emAs, encuentra 

las mismas distinciones entre la historia de series dram6ticas y 

el nivel de la descripción semántica. De esta manera establece un 

paralelo entre los 7 personajes de Propp y las funciones 

dramAticas de Souriau. 

Veamos: 
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Personajes 

1 The Villain 

2 The Donar (provider) 

The Helper 

Funciones 

León la fuerza temática orientada 

Sol el representante del Bien deseado, 
del Valor Orientante 

Tierra el obtenedor virtual de ese Bien 
(para el cual trabaja el León) 

The Sought-for Marte el oponente 
person (and her father) 

5 The Dispatcher 

The Hero 

7 The False Hero 

Balanza el Arbitro atribuidor del Bien 

Luna el Auxilio, reduplicación de una 
de las fuerzas precedentes 

El inventario de los 7 personajes al que Propp llega es 

el resultado de un doble procedimiento: la institución de los 

actores por la descripción de sus funciones y la reducción de las 
(130) 

clases de los actores a actantes del género. El inventario de 

Soriau, seg~n Greimas, corresponde a los seis actantes bautizados 

por el primero como 11 Funciones dramáticas 11 • También advierte 11que 

no hay que dej~rse desanimar por el carActer, a la vez energético 

y astrológico, de la terminologia, 11 porque 11 no logra revelar tal 
(131) 

terminolog!a una reflexión que no estA falta de coherencia. 

De la relación entre Propp y Souriau, Greimas concluye que 

11un m1mero restringido de términos actanciales basta para dar 

cuenta de la organización de un micro-universo, que en ambos 

inventarios semtmticos el 11 deseo" es importante, y además, es 

constituido como un serna que realiza el efecto de sentido en los 

iJo .A.J. Greimas, Semántica estructural, Op. Cit., p. 268 
131 Op. Cit., p. 269 
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dos micro-universos: el género del cuento popular y el 

espect6culo-dramático, son capaces de producir 

ocurrenciales en donde el 11 deseo 11 será manifiesto en su 

prActica y m!tica de bdsgueda. 

" 

género 

relatos 

forma 

como resultado del trabajo comparativo que realizó sobre los 

personajes de Propp y de Soriau, Greimas elabora un modelo 

actancial m!tico, integrado por actantes y que pretende tener un 

valor operativo, centrado sobre el objeto de 11 deseo", perseguido 

por el suieto, y situado a la vez como objeto de comunicación 

entre el Oestinador y el Destinatario y el deseo del ~, y 

éste, a ou vez, modulado en su proyección de ayudante y oponente. 

Resumiendo, diremos que Greimas reduce a las funciones de Propp, 

ya que considera que los episodios previstos poseen "a priori" un 

carácter binario, al estar constituidos por dos funciones. 

Aqu! no se agota la influcnci~ propi~na, como fue el caso de 

saussure y corno será también el de Lévi-Strauss. 

d) Lévi-Strauss: la "estructura permanente del rnito 11 • 

También se ocupa de los relatos orales, especificamente del 

mito, desde una perspectiva antropológica. Opina que entre el 

mito y el cuento oral no existen diferencias considerables (como 

lo anotamos en el primer capitulo de este trabajo), aunque 

reconoce para el primero el carácter sagrado o religioso. 

En el Capitulo XI 11 La Estructura de los Mitos 11 , de su obra 

Antropoloq!a Estructural, reconoce que el estudio de los mitos lo 
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(132) 
llevó a comprobaciones contradictorias y aunque piensa que en 

los mitos todo puede suceder, puesto que en apariencia no estAn 

sujetos a ninguna regla lógica o de sucesión, en realidad éstos se 

reproducen con los mismos caracteres e incluso con los mismos 

detalles en varias regiones del orbe. 

Lévi-Strauss también se refiere a los caracteres especificas 

del pesamiento mitico, expresando que si se quiere dar cuenta de 

él: 11 el mito está en el lenguaje y al mismo tiempo rnAs allA del 

lenguaje", aclarando que esa dificultad tampoco es ajena al 

lingQista, desde el momento en que el mismo lenguaje engloba 

diferentes niveles, que saussure distingue entre la lengua y el 

habla. Aclara que al dominio del habla pertenece la manifestación 

del mito, al dominio de la lengua la estructura m!tica y al tercer 
( 133) 

nivel corresponde el objeto absoluto. 

Dice, además, que el mito, a pesar de referirse siempre al pasado, 

posee un valor intr!nsico, en tanto que forma una estructura 

permanente que articula al pasado, al presente y al futuro. Afirma 

que 11 nada se parece mAs al pensamiento m!tico que la ideolog!a 
(134) 

pol!tica. 11 

Lévi-Strauss habla de una repetición estructural del mito, en 

el uso de la duplicación, triplicación o cuatriplicaci6n de una 

misma secuencia; se refiere a las estructuras diacrónica-

sincrónicas que caracterizan al mito, de tal manera que permiten 

132 Levi strauss. Antropoloq!a Estructural, Buenos Aires, Ed. 
Eudeba, 1961, p. 155 
133 Idern., p. 189 
134 Idem., p. 189 
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ordenar sus unidades mialmas (mitemas) en secuencias diacrónicas 

(hileras), que deben ser leidas sincrónicamente (las columnas). En 
(135) 

el cuadro que él elaboró sobre el mito de Edipo compara esta 

relación con un haz de m~ltiples hojas, en las cuales éstas no son 

idénticas unas a otras. 

También observa que la mitologia, a nivel de sus actores y de 

sus distribuciones complementarias de las funciones manifieatas 

(en la relación de las denomin°aciones actanciales) se relacionan 

con las estructuras de parentesco. Los actantes se agrupan en 

parejas de actores: marido-mujer, padre-hijo, abuela-nieto, etc. 

Greimas retoma estos aspectos de tal manera que agrupa a esos 

actores po1: pu.r.;jas, que los uct~rnL<J:; y actores se sincretizan en 

sujeto y destinatario, el archisujeto entre el objeto y del 

destinatario y en la concurrencia de uno o varios actantes. Toma 

en cuenta la advertencia de Lévi-Strauss respecto a las 

limitaciones que implica la descripción del universo popular, 

debido a que se desconoce la axiologia cultural, el mundo 

valorativo que lo subtiende, aunque dice también que no piensa que 

sea un obstaculo mayor por la descripción que, 

incompleta, puede ser pertinente: 

un Arbol indica el camino 
Una grulla sirve de guia 
Un pt>.jaro espia 

135 Ver Antropologla Estructural, Op. cit., p. 194 
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como puede observarse en la ejemplificación de Greimas, éste 

compara los diferentes cuentos-ocurrencia, reduce los predicados a 

una función ~nica de ayuda y postula para ellos un actante 
( 136) 

adyuvante. 

También toma en cuenta a Lévi-strauss en cuanto a que este 

hace manifiestas las contradicciones, las elecciones igualmente 

imposibles e insatisfactorias, en relación con la libertad 

individual que lleva un colorario de alienación: indicando que la 

reintegración de los valores debe pagarse mediante una 

instauración del orden, que conducen a la carencia o la libertad. 

No es posible destacar punto por punto la influencia de Lévi-

Strauss y las diferentes reducciones y homologaciones 

estructurales que Greimas realiza; por esta razón la propuesta del 

método semiótico constituye un entretejido complejo, sin embargo, 

el aporte antropológico a la explicación del mito esta presente en 

el modelo propuesto por Greimas, en el cual encontraremos las 

huellas tanto de Lévi-Strauss como de otros estudiosos. 

e) Bertrand y el "relato como unidad de sentido11 • 

El relato es un producto cultural, cuyas ra!ces se gestan 

desde los albores de la humanidad. su caracter universal, su 

marcada intencionalidad, su sentido translingQ!stico y su 

136 Ver A.J. Greimas ••. ,op.cit., pp. 283-284 
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(137) 
fisonom!a transcultural, hacen de Cl una unidad importante de 

comunicaci6n permanente, a pesar de las mOltiples formas que 

adopta dentro del discurso narrativo. 

El relato es la unida_9. minima del sentido detenida en la 

frase. no corno la suma de sus componentes sino m6.s bien como 

orden. La frase es suficiente para contener un relato simple, 

porque después de una frase hay otra frase que compone ei 

discurso, de tal suerte que el discurso no tiene nada rn6.s que no 

esté contenido en la frase. 

El relato se refiere siempre al paso de un estado anterior a 

otro ulterior, por ejemplo: "Yo bailo" indica el paso de una 

situación anterior estAtica a otra posterior dinAmica, realizada 

gracias al ~ del baile. El relato simple, segOn Greimas, se 

acerca al concepto del programa narrativo. El programa narrativo 

es la relación de elementos de la sintaxis narrativa de 

superficie, constituido por un enunciado de hacer que rige un 

enunciado de estado (de ser) . 

El relato ha suscitado muchas preocupaciones de los 

estudiosos, sobre todo desde el campo de la 1 ingüistica 

estructural y transformacional, todo lo cual sentó las bases para 

establecer modelos que proporcionan sus primeros términos y sus 

principios básicos. 

Ed. 
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El relato es una unidad de sentido: en tal caso, es necesario 

mencionar los 11 postulados de base" de Bertrand, que tienen por 

objeto tratar de entender el sentido en el interior del texto. 

Asi, el principio de inmanencia estA en el texto como un objeto 

compuesto por una totalidad de significados que si lleva en si 

dos principios, un mundo de representaciones circulares que se 

abre a un principio y se cierra al final, y el mundo que asocia 

los elementos sobre dos planos: significante y significado. Ambos 

poseen universos relativumente autónomos. Otro postulado se 

refiere a la descripción generativa que plantea la hipótesis: 

partir de los diferentes niveles de abstracción, como requisito 

b&sico de concebirlos para describir la significación. Esta 

significación debe ser tomada en cuenta corno un criterio de unidad 

de carácter funcional, fenómeno explicando desde el punto de vista 

lingOistico, porque no es lo mismo la lengua del relato que la 

lengua del lenguaje articulado, que le precede. 

El lenguaje del relato es considerado por Lévi-Strauss y 

Jakbson como un sistema secundario creado por el hombre, que le 

permite fabricar otras herramientas: doble articulación del 

lenguaje, tabd del incesto que permitió el entrecruzamiento de las 

familias. 

Niveles del Relato.- Es importante anotar que el relato es, 

fuera de los mdltiples niveles de estudio y de la definición de 

sus funciones, una jerarquia de instancias, porque comprender un 

relato es también reconocer desde el interior de su estructura los 

encadenamientos horizontales del hilo narrativo, sobre el eje 
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vertical de la trama complicada que teje el relato, tanto en su 

nivel sintagmático como en el paradigmAtico. Muchos son los 

niveles del relato que se refieren a determinados aspectos 

(fonéticos, fonol6gicos, sintActicos, textuales, etc.) que no 

serAn tomados en cuenta en este momento. A lo sumo se mencionan 

tres tipos de niveles, que Barthes considera didácticos por la 

operatividad de éstos: el nivel Ue funciones que Propp les 

confiere al considerarlos corno unidades mlnimas de sentido, cuyo 

carácter es funcional; el nivel de las acciones en Greirnas, cuando 

se refiere a los actantes como personajes, y finalmente, la 

narración en el nivel de discurso que Todorov le da. 

El estudio del relato como unidad de sentido es analizado a 

través de su dos componentes bAsicos, la sintaxis y la semántica. 

La primera es fundamentalmente una sintaxis de la frase, cuyo 

objeto es el estudio de las combinaciones, sustituciones y de 

equivalencias situadas dentro de esa unidad sintagmática de 

dimensiones limitadas, sin que esto suponga la existencia de 

organizaciones más complejas, transfrasicas y universales, 

tipicas de los conjuntos de las comunid~des etnolingtlistlcas. 

Al hablar del relato tampoco se desconoce el valor de los 

aportes de los estudiosos de la grarnAtica generacional, cuando 

observa Bertrand que una frase del nivel de superficie puede 

corresponder a dos o más frases del nivel profundo, y desconocer 

que el relato es un limite fijo y ñnico. Lo que ahora nos interesa 

es el relato en sus dos componentes: el sintáctico y el semántico. 

Por el momento nos referimos al segundo. 
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Desde el año 1960 la semántica, segón Greimas, es considerada 

como un modelo fonológico, cuya base se asienta en los dos planos 

del lenguaje, inaugurando la via para la semantica estructural. El 

observa que el plano de expresión de una lengua est6 integrada por 

separaciones diferenciales y que éstas, correspondientes al 

significante, deben corresponder a separaciones de significado, 

descomponiéndolas en unidades subyacentes mas pequefias: los rasgos 

sémicos y los sememas. El estudio de la semántica necesita de un 

instrumento cientifico, cuyos códigos se traduzcan en un 

metalenguaje apto para las descripciones que tenga que realizar. 

La semantica todavia no ha resuelto uno de sus problemas 

fundamentales como es la groducción sémica. Para superar este 

problema Greimas parte del supuesto de que una veintena de 

c~a~t~e~g~o~r~!~a~s, _ __,s~é~m~i~c~a~s,_____,b~i~n~a~r2i~a~s, consideradas como las bases 

taxonómicas de una red de combinaciones, es capaz de producir 

algunos millones de combinaciones sémicas, un vasto ndmero que 

abarque y se extienda en todo el universo de una lengua dada. 

Ante las limitaciones de la semAntica, el Grupo de 

Investigaciones SemiolingOistico de Paris propone que la semAntica 

debe satisfacer, por lo menos, tres condiciones para lograr 

resultados alentadores. La semántica debe ser generativa, desde 

los niveles mas abstractos hasta los concretos, debe ser 

sintagmAtica y no solamente taxonómica. Postula ia hipótesis de 

que los vestimentos más profundos corresponden a las unidades 

sintagmAticas, cuyas dimensiones son mAs externas y sirven de base 

para establecer isotoplas discursivas. Finalmente, la semántica 
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debe ser general, debe postularse la unicidad del sentido y 

reconocer que puede ser manifestada por diferentes niveles. 

D l.!..li,..s,,_trfe!Jib.,,u.,c,,i._,6,,n..___,,d .. e'---"º~l,,_y,.e~J,.e,.s _ _,d~e""--_s..ig.n.U..i.c_q_c_jgn_ (recorrido 

generativo de significación). El concepto nivel, entendido 

generalmente corno un plano horizontal que presupone la existencia 

de otro plano paralelo a ~l, es b~sico y operativo para la 

realización de los estudios de la gramAtica generativa, porque 

tiene la necesidad de distinguir diferentes estratos. De este 

modo, el nivel se constituye en el espacio que separa el plano de 

las estructuras profundas de las estructuras superficiales, ambas 

concebidas como un recorrido generativo. Se entiende por recorrido 

generativo al tronco semiótico comon, invariante e independiente 

de sus manifestaciones, ya sea en las lenguas naturales y en las 

semióticas no lingúisticas. En este marco de recorrido generativo 

se distinguen el nivel semiótico (profundo) y el nivel discursivo 

(superficial). A su vez, el recorrido generativo es capaz de 

incluir niveles de profundidad diferentes. Por ejemplo, en el 

nivel semiótico se distingue el plano de las estructuras 

semióticas profundas (sintaxis y semantica narrativa) . AdemAs, el 

recorrido generativo se impone progresiva~ente, significando no 

sólo una disposición lineal y ordenada de sus elementos, entre los 

que el recorrido se efectOa, sino también una perspectiva dinAmica 

que va progresivamente de una etapa a otra. 

Hasta aqui podemos hacer un balance del trabajo realizado por 

Greimas, en relación a la propuesta del anAlisis semiótico del 

texto. Su trabajo es el producto de una larga y ardua labor que se 
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enriqueció con los aportes de muchos trabajos teóricos que no 

solamente estAn en la esfera lingQistica sino también fuera de 

ella. Retoma los fundamentos de Saussure sobre la lengua, 

considerada como sistema de signos, el papel del principio de la 

diferencia como elemento diferenciador: conceptos de la lengua y 

el habla. Greimas contin~a elaborando un método con los apuntes de 

Propp. As!, el concepto de función es retomado y enriquecido para 

relacionarlo con el concepto de personaje, a su vez reemplazado 

por dos conceptos el de actante y el de actor, a más de tener en 

cuenta la visión antropológica del mito de Lévi-Strauss, las 

relaciones que éstos tienen con el contexto cultural o mundo 

valorativo, que produce el sentido de la significación, sobre todo 

en los trabajos realizados en lengua natural. De este modo va 

perfilando el método de an6lisis que propone. 

2. El Método Semiótico y el AnAlisis del Relato 

a) Greimas: 11 oos Amigos 11
• 

El método de anAlisls semiótico propuesto por Greimas es 

instrumentado en un análisis exhustivo, minucioso y profundo que 

realiza 

obra 

del cuento "Dos amigos 11 , de Maupassant, publicado en 
(138) 

La semiótica del texto· . Este trabajo constituye 

la 

un 

ejercicio práctico que cumple tres propósitos: una introducción 

práctica al anAlisis semiótico, que muestra la posibilidad del 

138 A.J. Greimas, La sem10t1ca del texto, {EJerc1c1os prácticos), 
Barcelona, Ed. PaiCOs Comun1cacI6ñ,"1:976 
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empleo de una teoria del estudio de los procedimientos de 

producción textual y, por óltimo, como cuestionamiento de algunas 

de la creencias de la critica y también de las formas 

tradicionales del anAlisis del discurso. En este anAlisis el autor 

analiza los temas capitales, emplea procedimientos de organización 

textual, estructuras temáticas e isotópicas, actores y figuras. 

b) Brancoise Bastide: "Cat Buglar 11 • 

En 1979, Francoise Bastide aplica el método del análisis 
( 139) 

semiótico al cuento "Cat Buglar". La estructura general del 

libro presenta dos partes: la primera introduce al análisis 

semiótico del discurso, y la segunda describe los pasos a seguir y 

el cómo se debe proceder para realizar el anAlisis semiótico. 

e) Groupe d' Entrevernes: 11 Le legende de I'homme lá cervalle dor11 • 

El análisis semiótico también desperto un interés colectivo, 
( 140) 

sobre todo en el grupo de Entrevernes (1976) sobre el cuento 

"La legende de I'homme 6. la cervelle d0r 11 , de Daudet. El libro 

estA dividido en tres partes: a) las estructuras de superficie, b) 

las estructuras profundas y c) ejercicios prácticos de análisis. 

d) Groupo de Entrevernes: 11 Signos y par6.bolas 11 • 

(141) 
En 1979, el grupo Entrevcrnes publica en espaftol 

11 Signos y parAbolas 11 , un anti.lisis teórico-prActico para entender 

y comentar cualquier texto. 'l'raducida al español por I. Almada 

i39 Francoise Bast1de:, cat Buglar (fotocopia) 
140 Groupe d' Entrevernes Analyse Semiotigue ~ ~, 

Í~~to~~~~~)de Entrevernes, Signos y ParAbolas (semiótica y texto 
evangélico), Madrid, 1979 
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con notas aclaratorias del profesor J. Matos y el epilogo de A. J. 

Greimas. El texto ofrece, en un lenguaje técnico que trata de ser 

accesible al lector de la lengua castellana, el análisis de 

varios textos evangélicos desarrollados en cinco 

relatos y parábolas. 

capitulos: 

e) Graciela Latella: "Emma zunz 11
• 

El interés despertado por el método semiótico de Greimas en 

el análisis del relato continoa con estudios, investigaciones y 

publicaciones realizadas sobre todo en el idioma español. De esta 

suerte, 

11 Emma 

en Buenos Aires, en 1980, Latella realiza un análisis 
( 142) 

zunz 11 Latella investigadora argentina 

de 

y 

colaboradora del profesor Algirles Julien en la 11 Ecole des Haudes 

en Sciences Sociales de Par!s 11 • La obra lleva el prefacio del 

mismo Greimas. 

La Metodolog!a y Teoria Semiótica consta de dos partes. En la 

primera se expone la evolución de la teor!a durante esos dltimos 

afios, las bases conceptuales de la gramática semiótica, sus 

componentes y sistemas de representacion; las investigaciones que 

presenta y desarrolla se refieren a las teor!as de las 

modalidades, teoria de la manipulación y problematica de la 

pasiones del crear. La segunda parte estA destinada al anAlisis 

literario del texto! "Emma zunz 11
, del escritor argentino José Luis 

Borges, a través del cual muestra las posibilidades que ofrece la 

semiótica en la aplicación de los análisis de textos complejos. 

142 Gracie!a Latella, Metodología y 'l'eorla Semiótica, Buenos 
Aires, Ed. Hachate, 1980. 
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En el presente trab~jo destacamos algunos aspectos del 

pensamiento de Latella en relación a la importancia que le concede 

a la semi6tica y a los métodos de análisis que se instrumentan. De 

esta manera, al referirse a la semi6tictl dice: que 11 m4s allA de 

ser una preocupación metodológica propuesta por A. J. Greimas, es 

una forma de hablar del hombre, de su relación con el mundo en el 
( 143) 

que se encuentra y sobre el cual actoa, " y de las relaciones 

interhumanas pilares de la sociedad. Asimismo pone de manifiesto 

la wanera en que los procedimientos semióticos llegan a una 

descripción del hombre y de sus diferentes actividades creadoras. 

Refiriéndose a su propio trabajo, Latella dice que éste se 

inscribe como una continuación de la Introdución a la narrativa y 

discursiva de la semiótica de J. Courtes, y que su pretención no 

es abundar una exposición detallada de los puntos de la 

metodologia de Greimas, sino mAs bien, un intento de rememoración 
( 14 4) 

del método. 

En el capitulo IV: "Especificidad de la Teoriau, Latella 

establece diferencias entre la semiologla y la semiótica, a partir 

del contenido metodológico de ambas, que se viene perfilado desde 

la dócada de los 70s'. As!, la semiologia se adjudica la 

especificidad de los signos y est6 en contra de otorgar prioridad 

a los signos lingOisticos. Sin embargo, señala Latella, que 

paradójicamente la semiologia postula la mediación de las lenguas 

naturales en el proceso de lectura de los significados de 

semióticos no lingOisticos (pintura, imágenes, arquitectura, etc.) 

143 Letella, Op. cit., p. 45 
144 Idem p. 12 
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(145) 
hecho al cual se opone la semiótica de Greimas. 

También la problemAtica del signo icónico y su relación con 

el referente (exterior), como otra de las diferencias (al nivel 

epistemológico y al nivel metodológico) entre la semiolog!a y la 

semiótica. Dice adernAs que a partir de ese problema se puede 

distinguir una semiologia de la imAgen (analogía e iconicidad del 

lenguaje) y una semiótica plenaria de inspiración greimasiana, que 

no define la imágen como signo iconico, esto es a especificarla 

por su naturaleza analógica. Greimas rechaza definir al signo con 

relación al referente externo (el mundo natural), mientras que la 

semiologla de la imágen define al signo icónico por su relación de 

semejanza con la 11 realidad 11 del mundo exterior. Latella agrega que 

la teor!a greimasiana advierte considerar a la semiótica 

visual como una 11 inmensa analog!a del mundo natural, lo cual 

seria como perderse en el laberinto de los presupuestos 

positivistas .•• y que es ir contra la teor!a saussuriana que 
(146) 

postula el car~cter inmanente de todo lenguaje". su autonomia 

deriva del descubrimiento del carActer arbitrario del signo 

lingüistico y por eso la imposibilidad de recurrir a un referente 

externo. Nuestra autora afirma también que de esa manera se 

reconocen los grandes conjuntos significantes o macrosémicos: la 

semiótica de un mundo natural, fuente de la semiótica no 

lingillstica, y la semiótica no-lingQ!stica, semiótica de las 

lenguas naturales. El problema del referente se reducirla a la 

cuestión del sentido camón. 

145 Latella, Op. cit. p.5J 
146 Ver Latella ... op. cit., p. 54 
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otro aspecto que desarolla Latella es la teoria de la 

manipulación. Henciona que ésta pudo constituirse gracias al 

desarrollo de estudios teóricos (lógicos, 

psicosemióticos) 

manipulación. 

y de análisis concretos de 

filosóficos, 

discursos de 

Dice que esos ejercicios prActicos revelaron la existencia de 

figuras de manipulación 11 simples 11 y figuras de manipulación 

11 complejas 11 • El estudio de las primeras permitió establecer, a más 

de los rasgos especificas, las caracteristicas generales de la 
(147) 

manipulación. Las segundas o complejas, dice que 11 son 

conjuntos manipuladores compuestos por varias figuras de 

manipulación en las que la manipulación provoca un~ ~

manipulaciónº. Justamente, la autora desarrolla ese aspecto en el 

anAlisis del cuento 11 Emma zunz 11 , que va en la segunda parte del 

libro. 

De esta manera Latella también reflexiona en la propuesta 

del método semiótico presentado por Greimas. 

Joseph Court6s es otro de los teóricos que contribuye a la 

elaboración de la propuesta metodológica greimasiana y coautor, 
(148) 

junto con Greimas, del Diccionario de semiótica, mismo que se 

constituye como un valioso intrumento de consulta. La vinculación 

de Court6s con la semiótica es permanente, junto a otros autores 

que interpretan la propuesta de Greimas, tales como Bertand 

Rastier y otros. 

147 Latella, op. Cit. p. 45 
148 Diccionario de semiótica 
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f) Introducciones: Gabriel HernAndez, Courtés y Bertrand. 
(149) 

Gabriel HernAndez coordina la publicación de una antologia 

especial, donde incluye los aportes teóricos de los autores 

mencionados. cada uno de ellos se refiere a un determinado aspecto 

de la semiótica de Greimas. courtés vierte sus opiniones en el 

articulo: 11 Dos niveles del discurso: El temtttico y el figurativo", 

donde establece con claridad las diferencias entre los niveles 

figurativos y temAticos, as! como las relaciones entre ambos. 

courtés afirma que el nivel figurativo está necesariamente 

en relación frontal al nivel temAtico 1 ya que 11 no esta orientado 

hacia si rnismo 11 ; su aparición en el discurso conlleva 

necesariamente su tematización en el plano pragmAtico. También se 

refiere a la relación de las figuras del mundo en un determinado 

universo cultural; con los valores porque aquellos no son sino 

~ para la interpretación; para una nueva afirmación de 

sistema de valores, planteados con anterioridad. Opina, ademas, 

que lo figurativo no es una simple especificación de lo tem!tico. 

Lo ilustra con el proceso que suscita una carta, desde su 

gestación, envio y recepción, del modo que sigue: 
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Roles Roles Roles Figuras 
~ctanciales Temáticos Figurativos Recorridos 

Figurativos 

~1 destinador ::~~~D~I~f." 
reconocimiento 11 Remitente 11 "cerrar" 

11 abrir 11 

~2 destinatario Receptor 11 escribir 11 

"leer" 

"recibir" 
S3 sujeto delegado/recorrido/ 11 mensajero 11 

"entregar" 

o-objeto /manera/ (de identif icaci6n) "carta 11 

j~ el tema de la protección parece que se puede eliminar el sujet 
los (S3) y, por lo tanto, el rol figurativo del 11 mensajero11 • 

o 

.H.OJ.eS t<.0.105 KOJ.es r'1guras 
Actanciales Temáticos Figurativos Recorridos 

Figurativos 

~1 destinador /protector/"Rernitente 11 11 escribir 11 

"entregar" 

S2 destinatario /protegido/ 11Receptorn ºrecibir" 
11 leer11 

:>-Objeto /protección/ "carta" 
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El autor al que nos referimos explica las tematizaciones 

correspondientes a la carta 11 la información, el 

reconocimiento y la protección, integran los mismos recorridos 

figurativos, de tal suerte que, si las figuras son 

su distribución da entre los actores: en 

invariables, 

cambio, se 

modifica esta representación al pasar de un soporte tem6tico

narrativo a otro. 

De otro lado, courtés considera que el 11 tema 11 es la forma 

ligeramente semantizada de una organización sintáctica dada, 

donde todas las categorías tematicas de reconocimiento y 

protección pueden ser traducibles, especialmente en términos 

narrativos. Esta hipótesis sugiere que cualquier terna podr!a 

formularse desde una perspectiva sint6ctica, de una sola manera y 

a la inversa; una determinada organización narrativa tendria una 

sola interpretación temática. 

Volviendo al ejemplo de la carta, Courtés dice que lo que 

caracteriza a lo figurativo es que, al ser expresado en el 

discurso, ~, por lo general, ah! varios roles figurativos, 

de tal manera que se constituye en el punto de encuentro de 

distintas configuraciones. Por su lado, el rol figuratiyo ser6. 

definido en relación a la configuración Cnica de donde procede, 

asumiendo en éste uno o varios recorridos figurativos del 

tipo/ 11 escribir" / 11 leer11 / 11 entre.gar 11 ¡ "abrir11 / considerados en su 

estado virtual. 

El referente y su relación con los niveles figurativos y 
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temáticos, segón el lector que busca una perspectiva ontológica 

determinada, contiene también el discurso on!rico, el imaginario 

maravilloso, mltico, etc. En el discurso lo importante no es 

que éste sea verdadero sino que sea eficaz y heuristico. 

También vierte sus opiniones en relación con la semántica 

de las tradiciones populares, al referirse a los cuentos 

maravillosos de la francofonia el universo socio-cultural 

francés), para decir que éstos se caracterizan por acciones. 

En relación a las antimonias de los niveles temáticos y 

figurativos, opina Courtés que sus relaciones son de tipo 

complementario. Recalca que lo figurativo está como 

necesariamente tematizada, quo lo figurativizado jamás está 

volcado sobre sl. mismo, ya que siempre estA al servicio de lo 

temático. Las figuras que expresan la visión de un cuento dado 

están sobreentendidas por una figura temático-narrativa o 

temático-discursiva, que las sitóa unas sobre otras en relación 

al eje sintagmAtico. También menciona que para reconocer las 

oposiciones figurativas es importante proceder a una 

extrapolación comparativa transtextual. Finalmente, se refiere al 

c6digo figurativo que presentan los relatos .maravillosos, 

afirmando que éstos no son el patrimonio exclusivo de esos 

cuentos populares, sino equivalentes a la totalidad de las 

prácticas folkl6ricas. 

oenls 

Antologia 

Bertrand también presenta un trabajo 
(150) 

de Gabriel Hernández donde se 

150 Den1s Bertrand, Op C1t. p., 13 
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narrativa y a la discursividad. Afirma que la relación entre el 

signo y la significación es para el primero la materialidad 

emplrica de los formantes, y que el segundo tiene la función de 

buscar, aislar la materialidnd. 

se refiere también a los postulados de base, al principio de 

inmanencia y a la disposición generativa que de manera inmanente 

determina el sentido en el interior del texto. 

Bertrand adem6s observa el postulado estructural corno una 

práctica semiótica que presupone una teoria del sentido. Retorna a 

Hjelmslev para referirse, en el plano del contenido, que éste es 

a la vez forma y substancia; que la significación no podrá surgir 

més que en un contexto, esto es una sem6ntica contextual. 

El contenido tendr6 que ser disociado en dos tipos de unidades 

elementales inherentes al lexema: sernas nucleares o nócleo 

sémico y las unidades contextuales llamadas clasemas. La relación 

estrecha de estas dos unidades forma la unidad sem6ntica de donde 

resulta el efecto de sentido denominado sernema. El contenido o 

sernas nucleares o clasemas contextuales, dispuestas en un micro

universo de signif icacion. 

La transformación narrativa es interpretada por Bertrand 

como la operación efectuada sobre todo un fondo isótopo, que se 

establece sobre el pasaje de un contenido, uno a otro contenido 

dos, inversión del primero: 11 paso de la pobreza a la riqueza y 

la retención de este estado por el matrimonio con el 
(151) 

prlncipe11
• Por Ultimo, se refiere a la narratividad en el 

151 Denis Bartrand,. op. cit., p. 16 
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sentido de que ella es restringida por el relato. BasAndose en 

los aportes de Propp, expresa que éste busca desentranar los 

fundamentos del cuento: no la sucesión de los cuentos 

encadenados sino el discurso mismo, en una sintaxis de relaciones 

que él autoriza entre los actantes que tienen como 

intermediarios los predicados. El micro-universo sémico no 

puede ser definido corno universo mAs que en esa medida. Dice 

también que los predicados de .s..e..z:: y b..a..c.e.r son capaces de ser 

modificados por los valores modales del 

querer/deber/saber/poder/hacer. 

Se refiere al recorrido generativo como una unidad integrada 

por elementos estables en las formulaciones simbólicas y 

variables en su contenido. Mientras que el recorrido narrativo 

corresponde al orden sintagrnAtico del sujeto, el cual estA 

relacionado con un ordenamiento ternario, un contrato que se 

establece a través de la ejecución de las pruebas consignadas. 

Estas pueden ser de prueba o discursivo, glorificante_ y sanción. 

Todas ellas conducen a la performance y a la competencia. 

Habla del aparato teórico de la modalidad , homogeneizado y 

enriquecido en treo direcciones: estructuras modales (el paso de 

una forma figurativa del cuento a una formulación homogénea y 

abstracta), reacomodo del esquema narrativo en términos de 

recorridos actanciales (juego entre Destinador, sujeto) y las 

configuraciones modales destinadas a fundar la competencia de los 

actantes (el actante es el término resultante de una serie 

modal). 
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El sujeto es correlativo al objeto es un haz de 

modalidades virtualizadas que hacen posible la performance 

cognoscitiva. Es una medida construida por una relación 

(predicativa ) de donde recibe su determinación. El sujeto tiene 

doble dimensión: sintagm6tica y paradigmAtica, ambas se 

presuponen mutuamente. 

Por dltimo, Bertrad concluye que la semiótica ha sido 

conducida a substituir la noción de " verdad " por la de 

eficacia ", vAlido para el hacer de la teoria misma. Se refiere a 

la productividad en semiótica caracterizada por una dinAmica de 

bdsquedas y retornos capaz de impedir un congelamiento del 

dogma, hace que permanezca como "proyecto", abierto y receptivo. 

c. Descripción del Método. 

l. Puntos bAsicos para la lectura de los mitos. 

Antes de empezar con la descripción del método semiótico de 

Greimas, vemos conveniente anotar algunos puntos bAsicos que 

surgen de las propuestas metodológicas para la explicación de 

los mitos, 
(152) 

Strauss. 

que Greimas desarrolla en homenaje 

Greimas expone la parte operativa en 

a Lévi-

cuanto al 

manejo del texto, anterior a su descripción. Segdn él, son tres 

los puntos bAsicos que sirven de punto de partida: 10. operar con 

secuencias de enunciados articulados en ralatos, 20. esta 

descripción se ve llevada a utilizar las informaciones 

152 Ver: 11 Elementos para una teorla de la interpretación del 
relato mitico11 , en : AnAlisis estructural del relato , op. Cit. 
p., 39 

127 



cxtratextuales, sin las cuales el establecimiento de la isotopla 

serla imposible y Jo. el objeto de la descripción es situado a 

nivel texto-invariante y no de la recepción del lector variable. 

Para Greimas el análisis parte del mito de referencia, 

considerado como unidad narrativa, la interpretación debe ser m6s 

metodológica que mitológica. Observa que los componentes 

estructurales del mito son: el armazón (elemento invariable), el 

mensaje (situado en las isotop!as da lugar a dos lecturas 

diferentes: nivel discursivo determinado y nivel estructural) y 

el código (descripción del universo mitológico, basada en las 

propuestas formales de la estructura acrónica). Dentro del código 

está ia definición de las unidades narrativas, consideradas como 

sintag~as y que Greirnas plantea corno hipótesis, basAndose en el 

modelo de Propp. Reconoce en ellos tres sintagmas: de desempefio 

(pruebas) , los contractuales (establecimientos y rupturas de 

contratos} y los sintagamas disyuncionales (partida y retornos). 

Esta definición de los elementos de los sintagmas narrativos no 

depende del conocimiento del contexto, sino de la metodologla 

general. Este instrumento clasifica sólo las categorlas sémicas y 

no a los lexemas. Por ejemplo, Greirnas reconoce, en el mito que 

analiza, las categorias alimento y animal y las expone .de esta 

manera: 

categoria alimento 
antes vs. después 
crudo vs. fresco 

categoria animal 
racional vs. irracional 
humano vs. no-humano 

Refiere que la elección de tal o cual animal no depende de 

la estructura formal, pero constituye una clausura del corpus 
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mitológico. Opina que el armazón y el código, el modelo narrativo 

y el taxonómico, son los dos componentes de una teoria de 1a 

interpretación mitológica, y la mayor o menor comprensión de 

ellos está en función del conocimiento teórico de estas dos 

estructuras, cuya conjunción tiene por efecto producir textos 

míticos. Greimas emplea la teoria del anAlisis, para cuyo efecto 

divide en secuencias el texto, desarrollAndolo secuencia por 

secuencia en un anAlisis minucioso. 

Para la descripción del método propiamente dicho en la 

propuesta de Greirnas, es necesario aclarar que un fundamento 

básico y punto de partida es el 11 principio diferencial, como 

anotamos en este trabajo, al mencionar a saussure, que a más de 

dar sentido, hace el carácter, el valor y también el de 1a 

unidad 11 • Sentado este punto, empezaremos definiendo y aclarando 

qué es el texto. 

El texto o relato es un cuerpo constituido por la armazón, 

la base que sostiene y resume la estructura .de todos sus 

componentes, mismos que se relacionan unos con otros, conformando 

diferentes niveles de superficie y profundidad, enunciadas desde 

la perspectiva de la generación. 

2. Recorrido Generativo. 

Los componentes del texto adquieren la forma del recorrido 

generativo. Se entiende por éste a la construcción teórica 

semiótica independiente de (y anterior) a las lenguas, capaz de 

dar cuenta de un conjunto de hechos semióticos. segon 
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(153) 
Greimas esta teor!a distingue tres campos problemAticos e 

independientes, donde se genera la significación y se construye 

la metasemiótica: las estructuras semio- narrativas, las 

estructuras discursivas y las estructuras textuales, de las 

cuales las dos primeras pueden ser consideradas como dos niveles 

de profundidad superpuestos, donde la problemática de la 

textualizacion es diferente. En ella se genera el texto lineal 

(temporal-espacial), los discursos figurativos y también las 

estructuras 16gico-semAnticas más abstractas. Para visualizar 

esta relación compleja de componentes y subcomponentes del 

programa narrativo, Greimas elaboro el siguiente cuadro: 

RECORRIDO GENERATIVO 

!Estructuras 
Componente 
Sintllctico 

Componente 
Semántico 

~emio-narrativas nivel Sintaxis Sem6ntica 

profundo Fundamental Fundamental 

nivel de sintllxis Sem6ntica 
narrativa 

superficie de superficie Narrativa 

SintAxis Semllntica 

!Estructuras Discursiva Discursiva 

Discursivas Discursivizaci6n Tematización 

Actori~~n Figuartivizaci6r 

Temporalizaci6n 

153 A.J. Gre1rnas; courtes Op. cit., p. 197 
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De esta manera, la teoria greimasiana propone que en el 

marco del recorrido generativo se establezca la distinción entre 

el nivel semiótico 
( 154) 

(superficial). 

(profundo) y el nivel discursivo 

a. El nivel superficial o nivel discursivo tiene dos 

componentes 

reconocidos 

narratividad. 

que regulan la organización de los elementos 

como pertinentes a ese nivel: la discursividad y la 
(155) 

Llamamos al primero componente discursiyg, 

éste regula en el texto la sucesión de las figuras y los efectos 

de sentido; el segundo, componente narrativo regula la sucesión 

y el encadenamiento de los estados y cambios del texto. 

b. El nivel profundo o de las estructuras elementales, 

dispone de los planos de organización de sus componentes 

reconocidos como pertinentes a ese nivel: una red de relaciones 

clasifica los valores del sentido, de acuerdo a las relaciones 

que aquellas mantienen y un ~ de operaciones que organiza 

el trAnsito de un valor a otro. 

3. Nivel superficial: La narratividad 

En este punto es necesario remarcar que el sentido se funda 

en la diferencia: se logra el sentido cuando hay diferencia. La 

tarea de este trabajo de tesis sera reconocer y describir las 

diferencias en el texto-objeto de anAlisis semiótico. 

154 El t¡Jrupo 11 Entrevernes 0 lo denomina nivel descriptivo, ya que 
lo considera un término mas próximo al español. 
155 Greimas reserva el uso de 11 nivel 11 para referirse a lo 
sintagmat:ico y opta por denominarlo 11 componente 11 • 
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Podemos ver la serie de diferencias en 
el cuento la "Qhachwa 11 , desde la 
aparición de un joven ~ctlvo en la fiesta, 
hasta su transformacione en un animal salvaje, 
lograda por la acción de las muchachas. 

El componente narrativo del texto está configurado por ur.a 

cadena de sucesiones de estados y cambios, relativos a esos 

estados. Un estado 11 A 11 se transforma en un estado 11 5 11 , etc. Esta 

sucesión de estados y cambios manifiestos en el discurso es la 

responsable 

denominado 

en la producción de sentido. Este proceso es 

recorrido generativo. A su vez, este recorrido 

generativo tiene que ser detectado en sus estados y cambios, 

representados en sus divergencias, en diferenciaS que sus estados 

y cambios dejan ver bajo el modo de sucesión por el an4lisis 

narrativo. 

1) • El programa narrativo corno transformación de estado. 

Es la sucesión de estados y cambios que se encadenan desde su 

relación s-o y de su transformación (=~>> ). El PN comporta una 

cadena de cambios articulados y jerarquizados que, adem4s, tienen 

una regulación lógica. 

En el an4lisis que aqui se realiza el cambio fundamental 

corresponde al PN del engafio. 

2). Enunciados de ser y de hacer. 

El PN como transformación de estado se desarrolla en la 

relación establecida entre el sujeto y del objeto, relación que 

puede ser de conjunción o disyunsi6n y manifiesta a travós del 

enunciado del ser. La enunc1aci6n seré de conjunción cuando el 
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sujeto de un estado anterior de desunión con el objeto, pase un 

estado posterior de unión con él. Cambio expresado as!: 

(S u O) --~ (S n O), 

La flecha indica el trAnsito de un estado a otro. El 

enunciado de ser será de disjunci6n cuando de un estado de unión 

del sujeto con el objeto pase a un estado de unión, formulado de 

esta manera: 

(S n O) --->e (S u O). 

Sin embargo, el PN, al ser la transformación de un sujeto de 

estado por la acción del sujeto de hacer, supone también para su 

realización, otro tipo de cambio correspondiente a la acción. De 

esta manera, de la relación de estado del sujeto-objeto con la 

acción, surge el enunciado de hacer, misma que se la formula as!: 

A (S) ====>. (S u O) ----->; (S n O) 

Aqui la A indica acción; la flecha doble, el enunciado de 

acción. Esta fórmula general y sus diferentes posiciones, 

corresponden a móltiples papeles actanciales ya establecidos. 

La realización del PN como transformación de un estado en 

otro, en el espacio de la narratividad, supone la realización 

previa de otro programa narrativo que logre, en las instancias de 

la discursividad, otro tipo de cambio, que reuna las condiciones 

necesarias para la transformación del PN. 
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Los diferentes cambios se encuentran relacionados con el tipo 

de objetos que se conjuntan o disjuntan del sujeto. El objeto

valor ser6 quien sufra la transformación principal del PN, Y el 

objeto- modal facilitará esa transformación. 

3). PN como transferencia de valores: Don y prueba. 

Este PN está relacionado con una clase de sujeto d~nominado 

suieto de hacer, al cual tendrá que estar apto para ejecutar la 

transferencia de los valores (operación relacionada directamente 

con las figuras discursivas: el don y la prueba). 

El don, definido por Greimas 

comunicación de los objetos de 

11 como una figura discursiva 
(156) 

valor", significa 

de 

la 

transformación, entendida como el juego de la atribución o de la 

renumeración, realizada en el plano narrativo. A él corresponden 

simult6neamente una conjunción transitiva y una disjunción 

reflexiva, op~esta paradigmáticamente a la prueba. El don se 
(157) 

inscribe entre un destinador y un destinatario. 

La prueba es otra figura discursiva de la transferencia de 

los objetos de valor, que incluye de manera concomitante, una 

conjunción refle~iva (o apropiación) y una disjunción transitiva 

(o despojo) y define la acción del sujeto-héroe en busca del 

objeto de valor. La prueba se opone paradigmttticamente al don. 

156 A. J. Gre1mas, óp. Cit., p. ¡JJ 
157 Convenimos en escribir Oestinador y Destinatario con 
may~sculas, para diferenciar el destinador (lector) del texto •. 
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A partir de su organizacion interna, la prueba est4 

constituida por la correlación de tres enunciados, expresados en 

el nivel discursivo, como: confrontaciOn, dominación y 

consecuencias (adquisición o privacion ) . 

Las pruebas (Propp) se presentan bajo tres formas: 

calificante, decisiva y glorificante, mismas que tienen la misma 

organización sint6ctica que los tres enunciados, pero en el 

esquema narrativo la prueba calificante corresponde a la 

adquisición de la competencia (a dos modalidades), la prueba 

decisiva a la performance y la prueba glorificante al 

reconocimiento. 

4). Modelo actancial. 

Es un modelo integrado por tres parejas de actantes, 

propuestos por Greimas, que parte de la definición de Propp y 

soriau, en el sentido de que "un universo restringido de términos 

actanciales es suficiente para dar cuenta de la organización de un 
(158) 

micro- universo, a pesar de considerarlo demasiado formal, 

rescata la relación del s y del o {inventarios propuestos de 

manera especial por los dos autores mencionados) y que resulta una 
(159) 

solucion insuficiente 11 , con el problema que plantea la 

relación del S con el o. Dice también que la relación s-o aparece 

eon un investimento semAntico idéntico a través de los dos 
(160) 

inventarios de 11 deseos 11 • 

158 Greimas, Semántica Estructural., Op. C1t, p.270 
159 Idem. 
160 Idem. p. 271 
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De la pareja s-o, Greimas deduce otra de actantes, el 

destidador y el destinatario, la cual surge como resultado de la 

acumulación , a menudo constante, de los actantes presentes en la 
( 161) 

forma de un solo actor. Ilustra esta afirmación con el 

siguiente ejemplo: un relato simple de amor que culmina en 

matrimonio sin el concurso de los padres: el sujeto es a la vez 

Destinatario, mientras que el objeto es al mismo tiempo el 

Deatinador del amor: 

El Sujeto + DestinAtario 

Ella Objeto + Destinador 

De esta manera deduce que los cuatro actores se encuentran 

ah!, simétricos e invertidos pero sincretizados, bajo la forma de 

dos actores. Las dos categorias actanciales constituyen un modelo 

simple centrado en el objeto que es al mismo tiempo objeto de 

deseo y objeto de comunicación. Aqui reconoce dos esferas de 

actividad, en cuyo interior se realizan dos funciones distintas: 

unas que consisten en aportar la ayudo operando ~n el sentido del 

11 deseo11 o viabilizando la comunicación, y las otras en crear 

obstAculos, tanto al logro deJ deseo como a la comunicación del 

objeto. Estos dos haces de funciones puede ser atribuidos a dos 

actores distintos, designados con los nombres de adyuvante Vs. 

oponente. 

Greimas también se refiere al modelo actancial rnltico, 

i61 Greimas, Semántica Estructural. op. C.1.t., p. 271. 
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elaborado por él, teniendo en cuenta la estructura sintActica de 

las lenguas naturales que, además, puede tener un cierto valor 

operativo para el análisis de manifestaciones mlticas. A~ade que 

la simplicidad de este modelo radica en el hecho de que ae centra 

integramente sobre el objeto de deseo, perseguido por el sujeto y 

localizado, como objeto de comunicación, entre el destinador y el 

destinatario, estando el deseo del sujeto, por un lado, modulado 
(162) 

en proyecciones de adyuvante y oponente. Veamos la 

graficación de este modelo: 

destinador -----------1 objetj ------------ destinatario 

Adyuvante -----------~ sujetj ------------ Oponente 

5) organización paradigmática: principio de polemicidad. 

Para aprehender cualquier objeto de conocimiento se puede 

proceder desde dos aspectos básicos, como sistema o como proceso, 

el primero corresponde al eje paradigmático y el segundo al eje 

sintagmAtico. Empecemos por el eje paradigmático. 

La transferencia del objeto de valor supone, de todos modos, 

el reconocimiento de la estructura polémica subyacente. Asi, en el 

cuento maravilloso no solamente narra la historia del héroe sino 

también, de un modo mas o menos encubierto, la del traidor. Es en 

esta relación que se manifiesta el principio de polemicidad, 

expresado en el encuentro de dos recorridos narrativos, el del 

162 Greimas, Op, Cif, p. 276 
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sujeto y el correspondiente al anti-sujeto; ambos se desarrollan 

en direcciones opuestas, sin embargo, los dos sujetos buscan un 

mismo objeto de valor, de ahi surge un esquema narrativo 

elemental, cuyas bases se fundan en la estructura polémica. 

En el cuento la 11 Qhachwa se establecen el PN y el anti PN, 

ambos fijan su atención en el engaño. 

Necesariamente, la realización de ambos programas narrativos 

llegan a un punto conflictivo, donde se realiza la confrontación. 

Esta se encuentra presente aun en los intercambios mAs apacibles, 

ya que implica el enfrentamiento de programas narrativos donde el 

combate se desarrolla dentro de un marco de acciones tácticas. 

6) Organización sintagmatica: valores modales y descriptivos. 

La sintagmática es otra forma básica del conocimiento de un 

objeto semiótico opuesto a la paradigmática. La sintagmática se 

presenta como un proceso de relaciones, no homologables al habla 

de Sassure, porque su tipo de existencia no supera un ser "más 

real 11 ; el proceso no es lineal ni menos temporal. La sintagmAtica 

debe ser entendida como la presencia de magnitudes y 

combinaciones. Entre esos procesos se encuentran los valores. 

El valor una categoria sérnica ~ de existencia 

virtual y se define por la relación con el sujeto. La conjunción 

con el objeto valor, realizada en beneficio del sujeto, transforma 

el valor virtual en un valor realizado. 

Los valores se dividen en dos grandes grupos: los modales y 
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los descriptivos. Los valores estan relacionados con la 

modalizaci6n, llamados valores modales, establecen una relación 
(163) 

entre 11 el hombre 11 y otro sujeto que impone la obligación 
( 164) 

de dar ( el amor, la necesidad •.. ) Al sujeto modal se lo 

llama destinador. La modalizaci6n de la acción del sujeto de hacer 

corresponde que haya o adquiera la competencia o capacidad para 

efectuar la transformación (del querer/deber/poder/saber/hacer). 

sin embargo, no sólo se trata de la acción del sujeto sino de la 

manera como la modalidad imprime una cierta calidad a la acción 

del sujeto de hacer. No es lo mismo actuar por deber que por su 
(165) 

propio deseo, la relación del sujeto a su propio hacer. Todo 

cambio es modif icaci6n del estado (conjuncion o disyunción del 

objeto). 

si en el cuento el extraño joven quiere marcharse, quiere 

decir que hubo un cambio en relación su querer-hacer, se 

encuentra desunido de un objeto (el querer-hacer/); este objeto 

serA llamado objeto modal y su fórmula es: 

A (S) => (S n Orn ) ~ ( S u Cm ) 
1 1 

La Cm representa el objeto modal. 

El carácter del objeto modal no se vincula directamente a 

ciertos objetos figurativos de los que concurren en el texto, sino 

que corresponde mAs bien a la posición que adquiere.dentro del PN. 

16J Grupo Entrevernes, Op Cit., p. 45 
l.64 Idern. 
l.65 Idern. 
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El objeto modal es aquel cuya adquisición es necesaria para 

constituir la capacidad de un sujeto de hacer, respecto al cambio 

principal. 

La adquisición de los valores modales estA siempre sujeta a 

la relación con una actuación particular: se trata de un querer

hacer o de un saber hacerlo. Estos valores, si bien tienen la 

generalidad considerable, no son tomados en cuenta como valores 

universales. 

De esta manera es posible establecer en el conjunto narrativo 

dos niveles de cambios: cambio del sujeto de ser ( relación del S 

con el o ) y cambio del sujeto de hacer ( relación del S de hacer 

con su hacer ) . Cada uno de estos niveles introduce un tipo 

particular. 

- cambio de sujetos de ser: objetos descriptivos 

- cambio del suejto de hacer: objetos modales 

Los valores descriptivoa se refieren a los objetos que son 

consumibles y atesorables ( placeres y es'tados de Animo, etc. 

éstos, 
(166) 

segOn Greimas, dependen de la tercera función de Oumezil, 

basados en la división tripartita de la ideologia de los 

pueblos indo-europeos, que corresponden también a la sociedad, De 

modo general, éstas se dividen en tres clases 

guerreros, agricultores y ganaderos ) . Esta 

sacerdotes, 

articulación 

tripartita permite atribuir un campo semántico particular para 

cada una de las funciones, estableciendo una relación de jerarquia 

166 J.A. Greimas y courtés, Op. cit., p. 188 
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ent1·e ellas. 

Los valores descritos se dividen en valores subietivos (o 

esenciales, unidos generalmente con el sujeto-en las lenguas 

naturales-mediante la cópula ser) y yalores obietivo_ª (o 

accidentales al sujeto con la ayuda del verbo 11 tener"). 

Asi pues, el PN se organiza en torno a la performance 

(realización principal) que funciona como un eje, punto en el cual 

las acciones (hacer) cambian los estados (ser ). Efectuar una 

performance es hacer-ser. Esta performance se desarrollarA en 

cuatro fases que est6n relacionadas lógicamente, aunque no siempre 

se manifiestan todos las fases en cad·a texto. Cada vez que se 

logre reconocer la presencia de una de esas fases se puede tratar 

de describir el conjunto del programa al que pertenece, porque el 

an6lisis narrativo tiene como punto de partida trabajos en 

términos de programas. 

7) Esquema narrativo canónico. 

Es un método que describe y grafica las cuatro fases de la 

secuencia narrativa, susceptible de ser aplicada al anAlisis de 

cualquier relato en la descripción de sus respectivas fases. 

Manipulación Competencia Performance sanción 

Hacer •• hacer calidad de hacer Hacer-ser Calidad de ser 

~elación destinador Relación Relación 
Relación destinado1 
Sujeto de hacer 

~ujeto de hacer 
sujeto Sujeto 
de hacer- De hacer- Relación destinador 
acción de estado Sujeto de estado 

(Objetos (Objteto 
modales} valor) 
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Las modalidades del enunciado del hacer corresponde a la 

capacidad o competencia por parte del sujeto de hacer (adquisición 

de valores o de los objetos modales). Estos se describen en el 

desarrollo del PN. Algunas veces la adquisición de la competencia 

por parte del sujeto de hacer, requiere de la conexión de otros 

programas subordinados para que se logr.e la performance. 

convenimos llamarle PN de base al programa central y programas de 

uso, porque van adjuntos al PN de base, en orden jerárquico. 

As!, en el cuento 11 La Qhachwa 11 el PN de base 
está centrado en lax:iOsqueda de la identidad 
del extraño y los programas de uso, el detener 
al extraño, mientras el programa de uso, del 
anti-programa, se manifiesta en el deseo de 
abandonar la fiesta antes del amanecer. 

Graficamos de este modo: 

compe¡encia 

Programa narrativo de uso 

Capa~idad 

competencia 

Perfimance 

cambio 
del sujeto de hacer 

Programa narrativo de base 

PerfoÍmance 

Cambio de estado realizado 
por el sujeto de hacer 

(Transferencia de objetos) 

(Transferencia del objeto modal) 

En los PN de base y en el PN de uso encontramos los mismos 

elementos constitutivos y las mismas fases, pero éstas actóan 

sobre objetos diferentes (objetos de valor y objetos modales). 

La acción presupone a un sujeto de hacer, capaz de realizar 
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el cambio de estado. Esta capacidad corresponde a las modalidades 

adquiridas por el sujeto de hacer. Las modalidades de la acción 

son trest de la virtualidad, de la actualización y de la 

performance. La virtualidad se interpreta desde el momento en que 

el suejeto de hacer (actor) quiere o debe hacer algo. Esta 

virtualidad se manifiesta en cuanto prevee la acción del 

sujeto, aunque todav!a no ocurra la performance. Para la 

transmisión de los valores modales al sujeto de hacer, éste 

requiere de un nuevo actante, el que comunica el /deber-hacer/ o 

el /querer-hacer/; se trata del destinador, llegando a ser el 

sujeto de hacer, frente al destinatario. 

Puede ser formulado as!: 

A ( S2) -> ( ( Sl u om ) -----;> ( Sl n Om ) } 

Las relaciones que atribuyen las modalidades de la 

virtualidad corresponden a la fase del contrato o manipula9ión 

(ver m6s adelante) • Las modalidades de la actualización: /poder

hacer/ y /saber-hacer/ determinan el modo de acción del sujeto de 

hacer, es decir su capacidad de acción. El /saber-hacer/ es la 

capacidad de preveer y programar las acciones necesarias para el 

logro del PN. ocurre el proceso narrativo cuando pasa de la 

virtualidad a la actua~ización. 

La modalidad de la performance trata de la realización del 

sujeto de hacer, del logro de su capacidad 11 en estado bruto 11 • Es 

el momento del relato en el cual desaparecen los sujetos 

jerArquicamente superiores al sujeto de hacer (destinador), 

enfrentAndose ónicarnente al anti-sujeto, en esa fase fundamental 

en la cual el sujeto de hacer transforma los estados. La fase de 
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sanción actualiza otras modalidades, que veremos después. 

Sanción: ser Vs. parecer. En esta fase volveremos sobre el 

enunciado de estado para interpretar sus diferentes modalidades, a 

través de la categtorla de sanción. La sanción estA en directa 

relación con las dos posibilidades de ser del sujeto de estado: 

segñn su manifestación lo que se ve ) y definido segñn su 

inmariencia. Ambos términos no son valores "en sl 11 sino términos 

correlatiyos, indican en los relatos que el estado de un sujeto 

puede ser definido en das niveles, de dos modos, y que la verdad 

del sujeto de estado en ese relato depende de cómo se articulan 

los dos planos de definición. El anAlisis semiótico corresponderé 

al sistema de modalidades que hacen posible los diversos efectos 

de evaluación. De esta manera, todo enunciado de estado debe ser 

definido en el marco de su sistema (inmanencia Vs. 

manifestación ) . La combinación de valores que integran el sistema 

da origen a la pluralidad de figuras de la evaluación, la cual es 

representada en el siguiente cuadro semiótico: 

VERDADERO 

parecer 

1 1 
ser 

MENTIROSO SECRETO 

no-ser no-parecer 

f'ALSO 

Los valores/verdadero/ y /falso/ no dependen del juicio que 

nosotros podemos dar desde fuera, corresponden a las relaciones de 

los elementos al interior del relato del discurso, que constituye 
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y dispone de su propia verdad; la semiótica descubrir6 esa 

disposición. La sanción (positiva y negativa) de un estado es 

relativa a un sujeto modal perteneciente al texto (figurado o no 

por un personaje) , frente al cual queda definido el estado segñn 

el ser y segñn el parecer y restablecer las correlaciones entre 

los dos planos. La sanción puede revestir un carácter polémico. 

Las dos dimensiones del PN. La actividad interpretativa 

sen.ala un tipo especifico de 11 hacer 11 , diferente al ejecutado en el 

cambio de los estados. Esto nos conduce a distinguir un hacer 

cognitivo diferente del hacer pragmAtico: este ~ltimo determina 

los cambios de estado, mientras que los primeros determinan 

actuaciones de evaluación sobce los estados transformados. 

De esta suerte se reconocen dos dimensiones en todo PN una 

pragm6tica y otra cognitiva. Estas dimensiones se presuponen 

mutuamente, pero en el relato el acento puede recaer sobre una u 

otra. 

Existen varios tipos de actividad interpretativa consistentes 

en establecer las correlaciones. Si se pasa del plano de la 

manifestación (parecer/ no-parecer) al plano de la inmanencia 

(ser/ no-ser), la actividad interpretativa serA inferencia!. Aqul 

es necesario aclarar respecto a la relación fiduciaria que resulta 

de la cancelación entre los dos planos de la manifestación e 

inmanencia que ofrece una posibilidad de la actividad de la 

interpretación. De esta suerte se hablará del contrato fiduciario 

en relación al lntercambio de objetos. El contrato fiduciario serA 

el acuerdo establecido entre dos sujetos sobre el valor del 
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intercambio. 

En la fase de la sanción concurren los elementos narrativos que 

siguen: 

-El sujeto de ser que reconoce su estado 
transformado y el sujeto de hacer del cambio. 

-El destinador evalóa 
transformados; valora 
negativamente) la actuación 
hacer de la performance. 

los estados 
(positiva o 
del sujeto de 

Esta fase se llama también prueba (acto) de reconocimiento o 

prueba (acto) glorificante. 

Manipulación: hacer-hacer 

La fase de la manipulación se caracteriza porque corresponde 

al hacer-hacer en la cual se desarrolla la actividad de un sujeto 

de hacer-destinador-sobre otro sujeto de hacer-destinatario-para 

lograr que ejecute un programa dado. En este plano del relato, el 

concurso de las relaciones destinador-sujeto de hacer que cierra 

el PN ya no es el destinador quien efectda la dimensión 

cognoscitiva del relato, como en la fase de la sanción, sino que 

las relaciones destinador-sujeto de hacer aparecen en otra acción 

cognoscitiva de tipo persuasivo que caracteriza la fase inicial 

del PN, denominada manipulación. 

Antes de continuar, es necesario aclarar que la dimensión 

cognoscitiva se desarrolla en dos fases de la manipulaci6n y de la 

sanción; en cambio, la dimensión pragmAtica del PN se desarrolla 

en las fases de competencia y performance. 
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Lo que ahora corresponde analizar es el instrumento que hace 

posible esta fase: la manipulación. 

La manipulación, de un modo general, corresponde a la 

actuación del hacer-hacer, llamada también factiva. En esta 

relación el hacer se transforma en hacer. 

Es conveniente determinar las caracteristicas de la 

manipulación para, luego, ver su estructura. Las primeras son: 

-Un conjunto de acciones que se reducen al hacer-hacer. 

-se establece una relación jerárquica entre el Destinador y 

el Destinatario. 

-Hay una acción persuasiva del destinador dirigida al 

destinatario (hacer-saber o hacer creer). 

-En el desarrollo de un programa narrativo se establece un 

sujeto de hacer para las realizaciones que se han de efectuar o 

bien se muestran tareas (u objetos-valores) y se persuade a 

alguien de que han de ser ejecutadas (ser adquiridos). 

En relación a su estructura, encontramos que: 

-La manipulación es un hacer-hacer que integra a un sistema 

de cuatro posibilidades de fase. Cada una de las posibilidades 

elementales puede dar lugar a una gran diversidad de figuraciones: 

orden, rUego, desafio, provocación, amenaza, tentación, etc. 

-La manipulación es una relación entre suietos, porque ambos 
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estAn en una relación de acción unif icante (o jerArquica) en 

cuanto a la actitud que ejerce el Oestinador sobre el sujeto de 

hacer y no la inversa. De esta relación 
( 1G7) 

relaciones que atañen al sujeto. 

organizan todas las 

La manipulación es una actividad prn.a.:;¡iY.si porque ejerce 

una actuación sobre el destinatario, para lograr de éste un 

sujeto de hacer de un programa dado. 

La manipulación como actividad persuasiva estA en la 

dimensión cognoscitiva del relato; es una actuación que se 

desarrolla en la linea del saber (hacer-saber), (hacer-creer). 

La manipulación como persuación puede referirse: a los 

objetos de un programa, esto es que el Destinatario admita el 

~ de los objetos del programa qut> ha de realizar (tentaci6n o 

amenaza), porque la manipulación también señala un l!W.ruiQ__d._e 

~ en el que unos serAn positivos y otros negativos, 

determinando as! la axiolog!a de los programas narrativos. 

Las modalidades del destinatario corno sujeto de un 

programa eventual, apareciendo como un juicio (positivo o 

negativo) sobre la capacidaddel sujeto de hucer (provocación o 

seducción). 

La manipulación alcanza su objetivo cuando el Destinatario 

int.erpreta corno verdadero aquello sobre lo cual quiere persuadir 

el destinador. 

~fZ. 'V~~ ~~trevernes: AnAl1s1s Sem16t1co ~ .fE~ 'textos, op. 
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En el desarrollo del PN, la manipulación representa la fase 

~_! del momento en que se establece el PN (todavla eventual) 

y se constituye en sujeto de hacer (adquisición de los valores 

modales de la virtualidad) . 

Latella desarrolla con gran detalle y profundidad la teorla 

de la manipulación. Asi como habla de los matices de la 

manipulación, as! también se refiere a la contra-manipulación. 

Hasta aqul es posible resumir la descripción de la secuencia 

narrativa, misma que comporta cuatro fases lógicamente 

articuladas. La relación que se establece entre ellas, en algunos 

casos se torna compleja. El relato puede centrarse en cualquiera 

de las fases, mismas que le ciaran un relieve particular. Ael, 

podr!a fijar su atención en la modalidad (manejo de 

manipulación) o en la sanción (premio o castigo). En todo caso, 

es necesario presuponer su desarrollo a lo largo de la frecuencia 

para analizarla. También es necesario tener en cuenta la 

integración, e~tendida como la incorporación de una secuencia 

narrativa completa en la fase elemental de una 

englobante. 

secuencia 

Por otro lado Greimas caracterizó al PN y los cambios de la 

relación del sujeto con el objeto. convendr!a, ahora, situar a 

estos cambios y relaciones tanto en la sucesión sintaqmAtica como 

en el plano paradigmAtico de las oposiciones, aspecto que concede 

al relato su carActer polémico, desde el momento que la relación 

de unión supone una desunión y que el sujeto de hacer dominante 

en un cambio presupone un anti-sujeto dominado. Los PN se 
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desarrollan en forma simétrica. Todo PN tiene frente él· un 

anti-PN, orientado en cambios de sentido. Es posible encontrar 

relatos que no presenten un anti-programa (ausencia de figuras de 

oponentes, ausencia de enfrentamiento), en el cual, el anti

programa no se presenta tan avanzado con el programa. 

En el relato que nos preocupa, el PN de 
bñsqueda se realiza, en tanto que el anti-

~~~I~~~:ciori~ e~ª:i an~i-PN 1 ª (~~~:erv~~i6n~~ 
el querer-hacer del hombre (partida) no 
termina en un poder-hacer (huir). 

En el plano manifestativo o expresivo el punto de vista sobre 

el relato puede llegar a valerse de esa articulación de los PNs. 

As! el engaf\o. El PN y el anti-PN establecen una relación 

completamente correlativas. Se multiplican las posibilidades para 

otorgar figura a los roles actanciales de un relato: todo papel 

actancial de un PN proyecta un papel inverso o un anti-PN. Lo 

mismo se aplica al destinador, para los elementos de capacidad y, 

por ende, para los objetos-valor, como también para los elementos 

de la sanción (cada PN posee su verdad) . 

B) Construcción del componente narrativo en el cuento ~ 

Qhachwa. 

Una de las primeras tareas consiste en realizar la división 

temática o secuencial, bajo los criterios de tiempo, lugar, 

presencia o ausencia de actores y otros. 

El cuento se divide en cinco secuencias y éstas se 

150 



manifiestan en nueve enunciados: 

iera. Secuencia: El extraño llega a la fiesta 

A ( 52 ) -> ( Sl U O ) ---> { Sl n O ) 

Aqul se manifiesta: A acción 

(Sl) sujeto de hacer, el extreño. 

En ella se lee que el sujeto de hacer (el extraño) de estar 

en una situación disjunta del o {fiesta) se cambia a una situación 

en la cual pasa a estar en conjunción con el objeto (fiesta). 

2da, Secuencia: La duda que despierta en las muchachas. 

La presencia del extraño, si bien es impresionante, por su 

aspecto agradable y elegancia, termina creando la duda en las 

muchachas. Ellas no saben quién es, por lo tanto al estar carentes 

de ese objeto de conocimiento, manifiestan sus dudas con relación 

al extrari.o. 

3ra. secuencia: La bósqueda 

Motivadas por la duda, las muchachas preparan la prueba. 

4ta. Secuencia: La transformación 

La transfomación ocurre cuando, por la acción del sujeto de 

hacer, el sujeto de ser, de un estado de conjunción del objeto 

valor, pasa a estar en otro estado de disjunción con el objeto 

valor. La fórmula puede ser expresada as!: 
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A ( 52 ) => . ( Sl n O ) ----~ ( Sl u O ) 

Sta. Secuencia: Misión cumplida 

Una vez que el sujeto de hacer encuentra al objeto de valor, 

la misión de aquél ha terminado. Su tarea será evaluada por el 

Destinador. 

Generalmente el análisis de un texto comienza por el examen 

del componente narrativo. La prioridad obedece al hecho de que en 

los textos las estructuras narrativas asumen y ordenan los 

contenidos ofrecidos por el texto. A su vez, el análisis 

descriptivo tendrá que exponer el lugar que corresponde a esos 

contenidos y la forma que adoptan. 

También es posible esquematizar la f igurativizaci6n: 

sujeto de Hacer 
Manipulación 
Competencia 

Performance 

Sujeto de hacer 
Manipulación 

~ompetencia 
!Performance 

Muchachas 
Hacen bailar al extraño 
Saben que el extraño 
baila y se retiranal 
amanecer, 
El extraño se transforma 
en zorro 

El extraño 
Enga~a a la juventud 

Sabe bailar y enamorar 
Es descubierto por las 
muchachas 
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Muchachas PNu 
Retiene~al extrano 

Sabe bailar 

El extrafio suplica 
lo sucltcn.Anti-PN" 

El extrafio Ari!i~Ptlv 
No logra que lo 
suelten · 
No logra partir 
Araña a las mucha
muchachas. PNu 



Resumen esquematice de los programas narrativos: 

SER Vs. PARECER 

PN b ( btl.squeda) Anti-PN b (engafio) 

PN u (redner) 
1 

Anti-PNu (partida) 

b. La discursividad 

Generalmente, el analisis de un texto, como ya dijimos, se 

inicia examinando el componente narrativo: su compleja 

organización y sus numerosos mecanismos. Se procede de esta manera 

desde el momento en que las estructuras narrativas del texto 

asumen y ordenan los contenidos ofrecidos por el texto, para 

luego ver con el an6lisis dicursivo el lugar que corresponde a 

esos contenidos y a las formas que éstos adoptan. 

1) Semantica dicursiva: figurativizaci6n. tematización 

La discursividad tle las eotr.ucturas semiótica narrativas es 

definida ya sea desde el punto de vista. sintactico 

(figurativizaci6n): un conjunto de procedimientos de actorización, 

de temporalizaci6n y de espacialización, o sea del hecho semántico 

(tematización) como nuevos vestimentos que tratar6 de ordenar en 

varios niveles a esa reorgunizaci6n sintagmAtica. Asi, a nivel de 

estructuras narrativas existe un PN a cuyo actante-objeto se le ha 

vertido el valor (verdad), al ser inscrito dicho objeto como 

disjunto del sujeto de valor-verdad constituirla la meta u 

objetivo del recorrido narrativo del sujeto. De donde puede surgir 
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que el recorrido en el discurso puede dar lugar a la 

espacializaci6n y por lo tanto, el recorrido que es de la 

ºverdadu podré ser tematizada como el recorrido 11 bó.squeda11 • 

De lo anterior se deduce que un recorrido 

narrativo dado puede convertirse, durante la discursivitaci6n en 

un recorrido tematice, en el cual se distinguir6n dos grandes 

clases de discursos: los discursos no-figurativos (no-figuras) y 

los figurativos (figuras) . 

2) Figuras: roles figurativos, configuraciones. Entendemos 

por tal, a las unidades de contenido que sirveri 

para identificar y asi dar cuerpo a los papeles actanciales y a 

las funciones que éstos emplean: 

sujet~n 81s~uentoe*2u2~t~~wa, 01ca~=~~!riz~~~ 
semanticamente por las ±:i.9.!!..ras qe un joven, 
simp6tico y galán que llama la atención por 
sus actitudes para el baile y la manera 
extraña de llegar y abandonar la fiesta. El 
papel del objeto esta figurado por el 
~Q, el cual es definido como/poder
saber/ ~ debe ser examinado en las diferentes 
posibilidades de significado que el texto 
desea relevar. 

De esta forma, la tarea del anAlsis discursivo se ejerce 

sobre los mismos elementos que los del anAlisis narrativo pero 

toma en cuenta lo que ésta habla dejado de lado. Por ejemplo, las 

figuras de: joven elegante, bailador, no aprovecha mAs que los 
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rasgos narrativos pertinentes. El anAlisis discursivo se encarga 

de todos esos rasgos correspondientes a las figuras. 

Entendemos por figuras a la unidad de contenido que se define 

por su noc leo permanente y por sus virtualidades que al 

realizarse le dan formas segOn el contexto. As! la figura, cuyo 

nócleo de significación puede ser definido (o indicado) también 

puede encontrarse en contextos diferentes y realizar itinerarios 

sémicos diferentes: 

- Figura lexemAtica 
joven 

etapa del desarrollo humano comprende 

- Nócleo estable ~ 
entre la adolescencia y la etapa adulta 

- Itinerarios sémicos __,_ 

La figura lexemAtica debe ser considerada como una 

organización virtual de sentido, que se realiza de diversos modos 

y segon los contextos, situacion que permite conectar a las 

figuras bajo doble aspecto: 

El repertorio corresponde a la descripci6n de la figura, 

considerando todos sus posibles significados o itinerarios, como 

un conjunto organizado de significados. Esa tarea le corresponde 

al diccionario de los vocablos (lexemas) de una lengua donde la 

figura es considerada en su aspecto virtual, esto es como 
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posibilidad. 

La utiliz~ se refiere al empleo o explotación de una u 

otra de las posibilidades que contiene la figura lexémica. 

De esta manera, el aspecto virtual remite a una ~' 

mientras que el aspecto realizado remite a una situaci6n en 

discursq_. 

3) Rol Figurativo. ae denomina al conjunto de lexemas que 

constituyen un discurso. Los lexemas que integran los discursos 

se relacionan entre si, generando relaciones de identidad, 

relaciones de oposición, relaciones de asociación, etc., tanto en 

los campos léxicos como en los campos semAticos. 

El campo léxico corresponde al conjunto formado P.Or las 

~ (lexemas) que un idioma agrupa para designar aspectos de 

una teor!a, de un objeto, de una noción: este puede parecerse en 

correspondencia con el exa,men virtual de las figuras. 

4) El campo semAnt ico se refiere al conjunto de los 

diferentes empleos _de una misma palabra en un texto dado. 

Empleos que le ofrecen una determinada carga semAntica, y que 

puede corresponder al recorrido semAntico de una figura o de un 

~tsl realizado. El encadenamiento de las figuras que presenta 

el texto es el aspecto que mAs interesa a la semiótica textual, 

ya que leer un texto significa describir las relaciones que se 

dan entre las figuras y evaluar los valores figurativos. 
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En el clienta tenemos las figuras de la 
11 fiesta 11 , el 11 extraño joven", las "muchachas" y 
el 11 zorro 11 que huye asustado". 

Estas figuras llegan a formar las configuraciones 

discursivas; entre ellas se desarrollan las redes de figuras 

lexémicas que se unen con otras para armar el tejido del texto. 

En el cuento La Qhachwa se dan los 
recorridos f igurntivoS- con-er- paso de las 
figuras del amanecer del dia, del atardecer y 
de la noche. 

El ~ agrupa bajo un solo lexema a diferentes conjuntos 

figurativos, diferentes itinerarios sémicos realizados en 

contextos diferentes. El terna se presenta como un conjunto de 

significados virtuales capace$ de ser actualizados por los 

,discursos y los textos en conjuntos figurativos. Por ejemplo, en 

el cuento Qhachwa tenemos: 

- Tema descriptivo 

- Definido como---------# 

fiesta de la q achwa 
(mósica, baile, alegria, 
juventud, por las noches) 

b'Osqueda 

del extrai\o 

As!, las nociones de tema descriptivg y de conjuntos 

figurativos definen los dos aspectos bajo los cuales puede 

considerarse una figura de: 

-El tema descriptivo. El aspecto virtual 
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-El conjunto figurativo. El aspecto realizado 

Es posible representar la comparación entre figuras 

lexernaticas y figuras de discurso, de esta forma: 

plano del discurso plano lexemético 

aspecto tema descriptivo figura lexémica 

virtual (perteneciente a un diccio- {perteneciente a un 
nario descriptivo) diccionario frésico 

conjuntos figurativos itinerarios semémicoe 

:i.specto 
ealizado 

(actualización de los (actualización en la• 
discursos frases} 

5)Rol Temático se refiere a la representación en forma 

actancial de un tern~ o de recorrido tematice ( el recorrido 

11 cazar", por ejemplo, puede ser condensado por el rol del 

11 cazador 11 • Este rol puede ser determinado ºpor: a) la relación de 

una configuración discursiva a un solo recorrido figurativo, b) la 

determinación de su posición en el recorrido del autor, posición 

que le permite al rol tematice fijar su isotopia precisa. 

Finalmente, la conjunción de roles ternAticos define al actor. 

6) Isotopla es un término retomado por Greimas (1966) de las 

ciencias fisico-quimicas al anélisis semantico, con un sentido 

especifico en relación al nuevo campcde aplicación. Evoca, por un 

lado, la noción de identidad y de similitud y, por otra, la noción 

150 



de pertenencia a un campo, a un ambito o lugar. 

( 168) 
El concepto de Isotop!a, segón Latella, Rastier y otros 

autores contemporti.neos, en pricipio, fue designado a la 

iteractividad (en el desarrollo de la cadena sintagm6tica) de 

clasemas que brindar6n la homogeneidad del discurso enunciado y, 

que mAs tarde, este concepto operativo se hizo extensivo, a la 

reiteración de categor!as sémicas (abstractas) y a las categorias 

figurativas (que seg~n los autores mencionados eran conocidos en 

la antigua terminolog!a como la oposición entre 

semánticas e isotopias semiol6gicas). 

isotopias 

La existencia de un discurso serli garantizada sólo cuando se 

postule para la totalidad de frases que la componen en una 

isotopia comgn, capaz de ser reconocida por la reiteración de una 

categor!a o de un conjunto de categor!as lingQ!sticas en todo el 

proceso de su desarrollo. e~ este modo, la isotop!a posibilitard 

una lectura uniforme del discurso como resultado de lecturas 

parciales de enunciados y de la aclaración de sus ambigOedades, al 

ser conducido por la bósqueda de la lectura Onica. 

s. NivEl profundo: Estructura elemental 

Para penetrar en este nivel es conveniente pasar de la 

compenetración de los componentes narrativos y descriptivos a la 
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lógica esencial que rige esa articulación. Se trata de construir 

el ~que dirige, que articula, que ordena lo concerniente a 

las estructuras superficiales. Pasa del nivel de la gramAtica 

narrativa que rige el ordenamiento discursivo del nivel profundo, 

que es de orden lógico. Los primeros se encuentran m6s alla de las 

palabras y los segundos, més acA de las palabras, ordenando los 

factores que determinan la existencia de los conjuntos y de los 

programas. 

a. Sememas 

Para realizar el anAlisis profundo de las figuras, no es 

suficiente analizarlas en el Ambito del diccionario, ni tampoco 

cuando sus itinerarios sémicos de una figura, sino mAs bien 

explicitar la composición de los ~ o itinerarios semicos 

que se encuentran virtualmente contenidos bajo una figura 

lexemAtica. Empecemos analizando el semema como un conjunto de 

rasgos semAnticos minimos o unidades m!nimas de significado. cada 

uno de estos rasgos minimos recibe el nombre de ~· Los samas 

se caracterizan por que tienen una función diferencial (o función 

distintiva). Gracias a las. diferencias entre los samas pueden 

producirse las diferencias entre los efectos de sentido: los aemas 

se determinan en la realci6n de unos con otros. De esta suerte, el 

significado se produce por una red de diferencias. 

También es necesario aclarar que una figura lexemAtica es 

capaz de realizarse en diferentes itinerarios semAnticos. A éstos 

ha llamado también ~· Cada semema o efecto de sentido 

debe poder analizarse corno un conjunto de rasgos sémicos o sernas. 
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Por ejemplo: 

figura lexemAtica (Lexema) 

El esquema representa también el cambio de nivel que se 

produce al pasar del examen del componente descriptivo a la 

evaluación de la estructura profunda que se realiza por la 

descomposición de los efectos de un sentido a otro. Por ejemplo, 

se puede hablar de un 11 gato 11 antes de saber, por la disposición y 

desplazamineto de alguno de ellos , se refiere a un animal 

doméstico, a un aparato mecanice. 

b. Sernas nucleares 

Los sernas nucleres como un haz organizado de rasgos 

significantes que definen con providad una figura (de orden 

lexemb.tico o de orden discursivo) . Por ejemplo, los sernas 11 zorro" 

y 11gato11 incluyen una serie de elementos singulares, estos son los 

rasgos sémicos necesarios para definir un lexema constituye su 

n~cleo sémico estable. 

Los sernas nucleares que son posibles de encontrarlos, 

examinando el nivel profundo, constituyen el nivel semiol6gico del 

significado, aunque hoy por hoy se viene en llamarles figuras 

discursivas. 
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El diccionario ofrece una descripción m4s o menos formalizada 

de n~cleo sémico de cada lexema. 

c. Los clasemas. 

o sernas contextualizados se originan cuando varias figuras se 

situan en un mismo contexto. Es posible su compatibiliada gracias 

a ciertos rasgos rn!nirnos que hacen posible conectarlas. Estos 

sernas al no pertenecer al nQcleo estable de las figuras (sememas o 

conjuntos figurativos) se revelan en y por el contexto, se 

refieren a la presencia de las figuras a una clase m4s general que 

define un complejo de contextos posibles. Por ejemplo: ser Vs. 

Parecer; humano Vs. animal, etc. Los rasgos rn!nimos sérnicos 

permiten que las figuras puedan juntarse, encontrarse y 

vincularse. Gracias a éstos se establecen relaciones entre 

conjuntos figurativos que están determinados por los rasgos 

sémicos comunes de opuestos. 

d. Estructura elemental 

Es un sistema complejo formado por unidades rninimas llamadas 

sernas. Los sernas se articulan en funciones distintivas o 

diferenciales, organizan sus componentes, describen sus coneY.iones 

y definen sus relaciones, de ahi que su estructura deba ser 

representada por un modelo formal. 

a) Relaciones 

Juego de diferencias El significado se funda básicamente en 

las diferencias, es decir, que el sentido es la percepción de 

diferencias, el establecimiento de discontin~idades, la 
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constatación de divergencias diferenciales, generan la 

significación. 

Habr6 "arriba" con respecto, y por diferencia a 11 abajo 11 , sólo 

hay ºgrandeº con respecto y por diferencia a un 11 pequeño 11 , 

11vertical 11 con respecto a 11 horizontal 11 , etc. De esta manera la 

estructura sera funadarnentalmente diferencial y opositiva, lo que 

significa que hay: 

- Dos términos simultaneamente presentes 
- Una relación entre esos dos términos 

Los términos tienen que estar relacionados porque al estar 

aislados les privarla de su significado. 

La estructura se define como una relación entre dos términos. 

De esta suerte, para poner en evidencia la forma simiótica 

tendr~n que .usarse parejas de rasgos sémicos, valores minimos 

opuestos. 

grande 

blanco 

Vs 

Vs 

pequeño 

negro 

Usamos el signo Vs. (versus) para indicar la relación 

opositiva y diferencial. En el cuento objeto de análisis, pueden 

producirse diferencias como estas: 

parecer 

humano 

muchaha 
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Conviene aclarar que para establecer esas parejas, o para 

captar juntos dos rasgos, es necesario que exista algo camón a los 

dos. Ese elemento recibe el nombre de eje sem6ntico (S). Este 

pueder ser de tamaño, sentimental de color, etc. Las relaciones 

pueden ser: 

-Relación de oposición: Sl Vs s2, que se establece entre dos 

semas: 

humano Vs. animal. 

-relación de jerarquia: Sl, 52, 53 1 54, la que se establece 

entre cada uno de los sernas y la categorla semAntica, llamado eje 

sem6nticp, que subsume y recubre la articulación entre los dos 

sernas Sl y s2. 

La categoria sem6ntica puede, a su vaz, entrar en relación de 

oposición con otra categor!a Sera considerada entonces como un 

serna opuesto a otro serna, y a la vez, en relación de dependencia 

con otro eje semántico. Ejemplo: 

Sl~2 53~4 

$ Vs .$' 

mucha~,h_a_s~~~-v_;~~~--'j~o_v_e~n1 extraño (zorro) 

humeo Vs animy 
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e) cuadro semiótico 

Representa las relaciones principales establecidas por las 

unidades de significado para poUer generar un universo sem!ntico 

particular o un micro-universo de valores. El cuadro semiótico 

ayuda a representar las relaciones que se establecen entre la 

unidades de signif icaci6n con el fin de producir los significados 

que el texto ofrece a sus lectores 

El cuadrado semiotico se presenta asl: 

s 

Ser Sl :--::---~~ S2 Parecer 

No-parecer lXJ No-ser 
S! 1i:f 

s 

Código 

S Representa al universo significante en su totalidad, 

en otras palabras representa a cualquier sistema semiótico. Se 

representa como un eje semAntico o categorla sémica que se 

articula en dos sernas contrarios Sl/S2. 

"S· Manifiesta la aunsencia de sentido. Es un término 

contradictorio de s. 
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+--->~ Relación entre contrarios (relaciones de contrariedad) 

Relación entre contradictorios (relación de 

contradición) Los sernas Sl y 52 por separado indican la presencia 

de sus términos contradictorios 52/S~. 

---> Q Relación de Implicación. 

A. J. Greimas, de acuerdo a sus propiedades formales del 

cuadrado semiótico muestra las relaciones. Estas son: 

a) jerarquicas 

-Entre Sl, 52 y s, como entre Si. Si, y s~ se establece una 

relación hiponimica. 

b) categorias: 

-Entre s y'""'S"'se establece una relación de contradicción, y 

entre Sl y Si, entre 52 y S2 en el nivel Jerárquicamente 

inferior. 

-Entre Sl y 52 se efectca una relación de contrariedad, por 

un lado, y entre S'l. y Si, por otro lado. Segum Hjemslev, podria 

ser denominado como solidaridad o doble presuposición. 

Es necesario anotar que las dos operaciones toman el término 

contradictorio, porque son inyolutiyas: el contrario del contrario 

de S corresponde a s\ el contarlo del contardictorio de s 1 

corresponde a s. 
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Entre Sl y s2, por un lado, y por el otro lado entre S2 y Sl, 

la relación es de implicación. Implica también 52 a Sl, Como Sl, 

implica a S2 o viceversa. 

Las dimensiones; los términos sémicos se agrupan, por sus 

definiciones y por sus relaciones, de dos en dos, de acuerdo a 

seis dimensiones sistemAticas. 

Es posible distiguir: 

-dos ejes S y S, se encuentran en relación de contradicción, 

denominado eje de lo complejo, puesto que subsume Sl y ifi s 
corresponde al eje de los contradictorios. s~ y 52 (de S2 a 51 ), 

corresponde al eje neutro respecto de ~ y S'f, porque podr!an 

definirse: NI S.!., ni Si. 

-dos ~: Sl + Sl; define el esquema uno, S2 + 52, el 

esquema dos, Ambos esquemas esthn constituidos por una relación de 

contradicción. 

-dos ~: L<l prir.-.cr.:i definida por la relación de 

implicación entre Sl y~; la segunda, por la implicación entre 52 

y "Sr. 

Es importante observar que este modelo taxonico se presenta 

como un espacio organizado que incluye términos interdefinidos y 

tiene un carActer estAtico, A partir de esta instancia taxonómica 

pueden ser articulados o expresados, en forma estAtica, los 

sistemas de valores o axiol6gicas y los procesos de creación de 

valores recurrentes o ideológicos. 
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La sintaxis fundamental que se realiza sobre esta base es 

operatoria, encierra el lugar de las operaciones (organizadas en 

series lógicas) y de las transformaciones. Estas son reformuladas 

en términos de operaciones. La sintaxis fundamental es puramente 

relacional, conceptual y lógica al mismo tiempo. 

Este nivel fundamental ·articula y ofrece la forma categórica 

al micro-universo que puede producir las significaciones 

discursivas. 
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V ANALISIS SEMIOTICO DEL CUENTO LA QHACHWA 



A. El texto del cuento 

l.Transcripcion en Aymara 

way~:~~k~~~~:"ª~h~~hwI~f~av:!r~~~~~~~~~~. 5ªbk~~~~a ~!~k{~~~~:~~~ 
~:~~ana~~~~~asi~~~~~~:~~~pxe~~~;~:, ~:it s~~~a k'u~h!kf~nak~~~! 
qhechwapxerltana ma ensayjama, ukxa Carnavalan thoqoñataki. 
Ukhama saparumapuniwa tawaqonakampi waynanakampix Qhechwir 
sarapxatana. Ukatxa m~ wa~nawa uka tay~inxa jikqhatasina, wali 
suma wayna. Wali simpatico,sasa. Wali simpatice ukhama. Uka 
waynaxa janiw khitftapas yatiskanti. Ukhama saparma utsinxa, 
alwanakax sarawayxaritanwa, qollu toqeru. Ukatxa tawaqonakax wal 
enamorasiñ munapxeritana uka waynata. Ukatxa uka waynaxa,ukham 
ist'ataw jutiritanxa vikuñ chalani. Ukatxa janq'o 
punchituni,ukhama vikuñ chalani 1 ukharna. Ukhama uñjasax 

~:~1i~~i~axka~~~~~R!t~~~~lx:~~~~~-u~~w~~~R:~u.s~~:~lp~~ir1~:~~=~~ 
Ukatxa rna uruwa tawaqonakax, ]Upanakpach yaticht'asipxatana. 

11 Khitipachas uka waynax? Katsnati?- sasina. 

Ukata,ukharnawa jayp'u wasitampex Qhechiwirix 
aywthapipxarakítana, tawaqonakampi. Ukasti, uka jayp'ux 
jutarakitaynawa uka waynaxa. Ukat wa~narux wal thoqoyapxatana, 
tawaqonakax q'al willxtayankama. Willjta toqerusti janipuniw 
tijañ munnapxatanati tawaqonakax. Uñt'anpuni munapxatana. 

11 Khitipachasa uka waynaka? 11 -sasina. 

Uka waynax satanawa: 

-Tist'asitay, t'ist'asitay kullakitanaka 11 - sasina. 
Pero,uka waynasti janipuniw uka tawaqonast.ilianipuniw tijafi 

munapxatanati kunalaykusa. Niya, inti jaljanwá: Ukatxa Ukham 
toqo~asipkakinwa. Ukatxa uka waynaxa mayaki zorroru tukt'atayna, 
inchiw, parki tiwularu. Ukatxa tawaqonakar jat'irasin, 
iscapawayxatana. Ukata tawaqonakax wali mulljataw 
ufijasipxatayna,siwa. 
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2. Traducción al español 

Dicen que 
(169) 

en tiempos antiguos, próxima la fiesta de los 

Carnavales por las noches, 
(170) 

acostumbraban ir a ~ Qhachwa 

muchachas y muchachos 

El ambiente de l.a Qhachawa, 

pleno de alegria y felicidad, estaba amenizado por una buena 
(171) 

orquesta de pinquillos que divertia a la juventud. C!!!. 

Qhachwa era como una especie de ensayo para bail.ar en los 

Carnavales). As!, de esa manera, dicen que todas las noches las 
(172) 

muchachas y jóvenes iban a "qhachwar" • Después, dicen que 

se dieron cuenta que entre la gente de la Qhachwa sobresalia un 

j6ven atractivo y muy simpático. Demasiado simpático, dicen. 

Nadie sabia quién era 61¡ as! como llegaba cada noche a la 

Qhachwa se marchaba cada mañana con dirección al cerro. Dicen 

que las muchachas estaban enamoradas del joven y deseaban 

conquistarlo. El vestla un ponchito blanco con un chal de 
(173) 

vicuña. con esa apariencia despertó el interés de las 

169 La fiesta de los Carnavales, en el mundo andino, es una 
superposición a la festividad indlgena prehisp!nica llamada 
~nªÉªfida~~esta de sacrificios a la Pachamama y de ritos de 

170 viene del verbo aymara Qhachwaña y segdn el diccionario de 

~:~~:~/bail~~ a~di~~ d:ig~ii~~~/¡ ~~~!:~er~~say~iti~e bal~;~ 
nocturno de los jóvenes. En el anexo se incluyen las 
inscripciones etnológicas. 
l7l Son instrumentos musicales de viento parecidos a las flautas 
(mAs largos y delgados) que se tocan para la fiesta de los 
carnavales. 
172 Viene del verbo Qhachwaña, 
hacer en ausencia de un 
español que exprese a la 
otros. 

castellanización que me 
término. equivalente 

vez, poesia, canto, 

permito 
en el 

danza y 

!!~a~~su~~on~~i~~:ndas de Vicuña indica ademAs del buen gusto un 
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muchachas. Sin embargo, él nunca aceptó permanecer por (~~4 ) 

tiempo en la Qhachwa, marchándose siempre por la maftanas 

Un dia, las muchachas se reunieron y comentaron entre ellas: 

-~Quién es ese joven ? ?podremos descubrirlo? 

As! una tarde nuevamente se reunieron con los jóvenes. Esa 

tarde también llego el joven, ál que le hicieron bailar bastante, 
(175) 

incluso hasta el amanecer. Ya cuando amanecia, las muchachas 

todavia bailaban con el. De todos modos, ellas querian 

descubrirlo. 

~Quién serA este joven? -diciendo. 

-1Sueltenme, suéltenme hermanitas! -dice. 

Pero ese joven no logr6 que las muchahas lo soltaran por 

ning~n motivo. Ya salia el sol y ellas continuaban bailando con 

él. De improviso el joven se convirtió en un zorro, estee ••• en un 

perro de las laderas. El zorro huyo después de arañar a las 

jóvenes. Dicen que ellas se asustaron mucho. 

174 Es una traducción literal de Alwanakax (préstamos 
espaftol viene de alba) que se refiere a tempranas horas de la 
ma~ana cuatro o cinco. La gente por lo general, excepto en 
invierno, es madrugadora, de tal suerte que la salida del sol se 
le considera como tarde. 

175 En la fiesta ayamara no esta mal visto que sea la mujer quien 
tenga la iniciativa para bailar. MAs bien es considerado como 
signo de hospitalidad que las muchachas inviten a bailar as! sean 
forasteros. 
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Nota. Como se sabe, toda traducción presenta 
CfiTICultades y rara vez se logra traducir un 
texto que salve el aspecto conceptual sin 
mutilar la riqueza y los matices 
expresivos correspondientes al aspecto 
literal de los signos del idioma, a mAs de 
tomar en cuenta los diferentes referentes 
culturales tanto del idioma original como del 
idioma al que se traduce. 

3. Consideraciones sobre el idioma aymara: 

Segt'.ln 
(176) 

la 

los datos que proporciona la ora. Martha Hardmman, 

lengua aymara forma parte de la familia lingtíistica 

Jagui,. que junto al Jagaru y al Awki (Perd) comparten un 

parentesco corndn, cuyos postulados lingü!sticos los caracterizan 

de otras familias, como por ejemplo los indo-europeos como el 

castellnno, el inglés y el ruso. 

Aclara que no hay ningt'.ln parentesco entre la.lengua Aymara y 

el Qhechua no es pariente y si se ve alguna inf lueñcia es producto 

de un contacto cultural intenso de dos mil años por lo menos. 

Entre los postulados m6s importantes .destaca lo relativo a la 

fuente de datos (conocimiento personal, conocimiento indirecto), 

categor!as gramaticales que se utilizan en los diversos niveles de 

la gram6tica y de la sem6ntica, especialmente en el verbo. Asi el 

pretérito y el imperfecto son de conocimiento personal y el 

pluscuamperfecto de conocimiento indirecto: 
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Bolivar fue un buen hombre. 

:~It~=~ªfu:u~~ ~~2*nfi~~bre, dicen 
Wuliwarax suma iaginwa, siwa. 

otro de los postulados, segón la Dra. Hardman, es el relativo 

al contraste de lo humano con lo no-humano o con las cosas. Lo que 

se expresa en el uso de los pronombres, sustantivos y los verbos. 

Hay dos juegos de pronombres: los humanos ~ 11 ser humano", él, 

ella, ellos, ellas y los no-humanos, que incluyen Aka, ~que se 

refieren al animal o cosa. Finalmente el tercer postulado se 

refiere a un sistema básico de cuatro personas gramaticales: 

primera:~ "mi casa, nuestra casa, pero no la tuyaº 

segunda:~ 11 tu casa, su casa, (de usted o de ustedes)" 

tercera:Utapa 11 su casa (de él, de ellas, de ellos) 11 

cuarta:~ 11 nuestra casa, es decir tuya y m!a (con o sin 

otros)" 

También se refiere a la existencia de varios postulados como 

la forma reflexiva de los verbos. Para terminar, habla de los 

.Postulados lingO!sticos en el sentido de que éstos forman parte de 

la naturaleza de universo aymara "cuyas huellas vemos en todo el 

actuar de la gente aymara, y en todos sus contactos que tienen 
(177) 

los aymaras hablantes con personas de otras culturas" 

Para el análisis semiótico del cuento la Qhachwa, en el 

transcurso de su desarrollo será necesario tomar en cuenta estos 

177 Marta Rardman Op. cit. 
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postulados, a los que acudiremos una y otra vez, seg~n los 

requerimientos del caso. 

El alfabeto que utilizamos para esta transcripción es el 

que utiliza el Instituto Nacional de Estudios LingQisticos, lo 

que no quiere decir que sea el ónico. Hasta el momento todavia no 

se logró unificar criterios para el uso comón de un alfabeto, pese 

a que algunos se.ctores de la población aymara son lectores de 

publicaciones monolingttes o biling~es (aymara- espafiol) que 

vienen en diferentes alfabetos, Como el material que publica el 

Centro de Alfabetización y Literatura Aymara CALA. 

Por otro lado, a nivel de la enseñanza del idioma aymara el 

Instituto de Idiomas,Padres de Maryknoll, Cochabamba, Bolivia, 

también utiliza otro alfabeto fonológico. 

4. Datos sobre el consultante. 

El señor Martin ChAvez es un joven estudiante (bachiller en 

el año de 1982) oriundo de la ex hacienda de Qala Chaka (puente de 

piedra), muy próxima al pueblo de Pilkarani, capital de la 

provincia Los Andes, del departamento de la Paz. Qalachaka estA a 

dos horas de viaje en camión a la ciudad de La Paz. 

El estudiante ChAvez fue muy generoso con nosotras y no tuvo 

inconveniente en ofrecernos un corpus de cuentos clásicos de la 

tradición oral aymara, algunos muy originales, como el 11~ Patun 

(el pato de oro). 
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Martin ChAvez tiene dominio del idioma aymara, sin embargo no 

tiene (parece) la fluidez de los ancianos cuando estAn contando un 

cuento, utilizando todos los recursos de los auxiliares 

paralingnisticos: gesticulación, la entonación dramatizada y la 

proxemia. Este juicio es muy relativo ya que el sefior ChAvez 

contaba a dos personas que no son de la comunidad, por lo tanto 

era dificil evitar el formalismo, lo que no sucede con los nifios y 

los ancianos, una vez que aceptan contar un cuento. 

B. DESARROLLO DEL ANALISIS SEMIOTICO DEL CUENTO LA QHACllWA 

1. componente narrativo. 

'"'La diferencia establece el sentid01
• Esta premisa nos permite 

iniciar el análisis semiótico del texto del cuento oral denominado 

la Qhachwa, análisis que consiste en reconocer y describir las 

diferencias que se presentan en el desarrollo del texto. De este 

modo, al referirnos al componente narrativo del discurso optamos 

por describir ñnicamente las diferencias que aparecen en la 

sucesión del texto. As!, al seguir la evolución del personaje del 

c~ento que nos ocupa, las diferencias apararecer6n como secuencias 

de estados diversos y cambios de personajes: 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
C!WfiO: V DESKONTAJE PEL CUfNTO LA QHACHWA EN: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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Se puede observar en el cuento la 
Qhachwa que la presencia inesperada de un 
extrano joven, en la fiesta, despierta 
simpatia y curiosidad, de tal suerte que, 
3~~enl~uy:c~~~~e~~i~~s80m~6~~6~ªs el extrano 

Al nivel del componente narrativo, un texto se presenta en 

una generación de estados y de cambios de esos estados, de manera 

que un estado A se transforma en un estado B, etc. ~ 

narratividad es un fenómeno de sucesión de estados y cambios 

manifiestos en el discurso y responsable de la producción de 

sentido. El anAlisis narrativo corresponde a la tarea de detectar 

los diferentes estados y cambios y representa con riqor las 

divergencias, las diferencias que los estados y los cambios dejan 

ver bajo el modo de sucesión. El componente narrativo estA en todo 

texto y puede ser objeto de anAlisis narrativo, los relatos 

propiamente dichos no son mAs que una clase particular en 1a que 

los estados y los cambios estAn atribuidos 

individualizados. 

B. Interpretación del cuadro v. 

a personajes 

Para sistematizar las descripciones de las diferencias del 

texto partiremos de los datos consignados en el cuadro v, puesto 

que éste es el resultado del 11 desmontaje11 del cuento (nivel de 

narración) en su diferentes aspectos, ordenados en dos 

direcciones: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

En la primera dirección los datos del cuento aparecen en este 

orden: el nornero de enunciados, el enunciado en si, el tiempo y 

el lugar donde se realiza la acción, la función de Propp, el 
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personaje y la ubicación del enunciado en una de las fases 

correspondientes al esquema narrativo canónico. 

En la segunda dirección estAn los .19 enunciados, las 6 

secuencias, las diferentes funciones y las modalidades del 

programa narrativo, todos en orden de aparición. 

C. Segmentación y justificación. 

Para realizar el anAlisis de un texto es necesario, 

previamente, proceder a la segmentación, esto es, realizar una 

serie de operaciones con el objeto de dividir el texto en unidades 

sintagmAticas provisionales, capaces de distinguirlas unas de 

otras, por uno o varios criterios de fragmentación. Unos dividen 

el texto en p6rrafos (cuando se trata de lenguaje escrito) ; otros 

por las unidades de tiempo y de espacio. Algunos por la conjunciOn 

o disyuncion de un personaje, la aparición de otros, cambio de 

escenario, etc. Los criterios de segmentación no son universales 

y su aplicación depende de la estructura del texto, del tipo de 

anAlisis que se desee realizar o finalmente, un mismo texto puede 

ser fragmentado desde diferentes puntos de vista. Al respecto dice 

Greimas: 

11 
••• Si, desde la perspectiva de la lectura o 

del an6lisis, la segmentación es una operación 
que separa las unidades textuales, desde el 
punto de vista del recorrido generativo podrA 
ser considerada como uno de los procedimientos 
de textualización que recorta el discurso en 
partes, establece y dispone en sucesión las 
unidades textuales (frases, pArrafos, 

(178) 
capitulas, etc.} ... 11 

178 Greimas, Courtés, semiótica op. cit., p.348 
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En el presente trabajo la segmentación serA aplicada con los 

criterios arriba mencionados, tomando en cuenta que el texto de1 

an6lisis es una transcripción de una versión oral. Los criterios 

de tiempo, espacio, la conjunción o disyunción de un personaje y 

otros aspectos ser6n considerados, segñn requiera el caso. De 

todos modos, al iniciar el an6lisis de cada secuencia, se dar6 una 

explicación. Por el momento se incluye el esquema general de la 

segmentación: 

Cuento ~ Qhachwa 

l.era. Secuencia: Qhachwa 

2da. Secuencia: Aparición del extraño 

Jera. Secuencia: La duda 

4ta. Secuencia: La vuelta 

Sta. Secuencia: La transformación del extraño 

6ta. Secuencia: Misión cumplida 

La segmentación de la primera secuencia obedece a los 

criterios de tiempo y espacio que caracterizan la fiesta de la 

Qhachwa, protagonizada por la juventud. 

l. Los jóvenes del pueblo están en la Qhachwa 

2. ~ Qhachwa es como un ensayo para los Carnavales 

En la secuencia inicial tenemos dos enunciados de estado 

expresados por medio del verbo ser o estar. El primero establece 

una relación de conjunción entre dos actantes. su fórmula puede 

ser: 

(S n O) 
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De esta manera el suieto de estado (porque aparece en una 

relación de estado) se relaciona con el objeto, esto es, con 

cierto nómero de valores o calificaciones que en adelante serviré.n 

para determinarlo. 

Esta relación inicial del relato podrA ser combinada por las 

actuaciones narratiyas. 

Los actantes ya identif icadoo estAn expresados por elementos 

del discurso (palabras, frases, etc.) cuyo valor ser6 analizado. 

Luego se determinar6 el valor de las figuras sin· acudir, para 

ello, al diccionario, porque se trata de descubrir qué figuras 

relaciona de hecho el texto. El sujeto de estado estaré. 

representado por "los jóvenes del pueblo11 • En esta figura de 

actante colectivo y heterogéneo (hombres y mujeres) podr6n 

destacarse los valores de 11 juventud 11 , una etapa intermedia entre 

la niñez y la adultez. A su vez "juventud", una división sexual 

entre hombres y mujeres. La figura 11 juventud11 estA determin<ída con 

la figura 11pueblo", que también destaca valores como 11 poblacl6n'; 

"villa", 'aldea o lugar pequeño", aunque en el texto original. no se 

menciona expresamente esta figura ni menos se precisa de qué 

pueblo se trata, ya que se da por entendido. Por el momento, los 

valores con los que se relaciona el sujeto de estado están 

figurados por la 11 Qhachwa 11
• Esta figura depende de un .conjunto 

figurativo que es la 11 fiesta 11 , ya que en el texto original dice 

que: "Los muchachos y las jóvenes acudian a ella para bailar al 

son de los instrumentos musicales, por la noches". 
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En el segundo enunciado descriptivo de la primera secuencia, 

la figura "Qhachwa 11 pasa a ser sujeto de estado,. misma que es 

extendida con mas determinaciones: "es como un ensayo que se 
(179) 

realiza antes de los Carnavales". Se podria decir que el 

texto describe a la Qhachwa como una fiesta nocturna organizada 

por la juventud, en la cual muchachas y muchachos compiten 

componiendo versos y se dedican a la bósqueda de pareja. Esta 

fiesta se realiza antes de los Carnavales, con el consentimiento 

de la comunidad. 

La juventud es descrita aqu! con capacidad para bailar con 

destreza, cantar, componer versos, buscar pareja y organizar la 

Ohachwa antes ésta óltima es descrita como fiesta nocturna 

dedicada a la juventud, la cual se realiza de los Carnavales. 

a. Tiempo y fiesta. 

En el textp original el relato se inicia refiriéndose a 
(180) 

"tiempos antiguos" (Nayrapachanaka) como telón de fondo donde 

se desarrollan los cambios y transformaciones del cuento. Otra 

referencia temporal es que la ghachwa se realiza ·antes de los 

Carnavales y, finalmente, cada noche, lo que permite suponer que, 

si la Qhachwa es una fiesta anterior a los Carnavales y ésta 

coincid!a con la temporada de la cosecha, habla otra fiesta que 

179 Cita textual del relato original~ 
180 En el idioma aymara Navra significa antes y Pacha es una 
g1~~~º~!~h~ec;!~:p~~o~af~ =~~~el.o muy extensa. Nayra Pacha (antes) 
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marca la temporada de la siembra. La siembra se efectda antes 
(181) 

después de la fiesta de Todo - Santos, sin embargo el 

texto no da más referencias. ?Qué relación existe entre la 

Qhachwa y los carnavales? 7 A partir de qué mes la realizan? 

?Existe alguna relación entre la fiesta y el ciclo agricola? ?Son 

las fiestas las que marcan los hitos de la cultura andina? 

?Determinan las fiestas las épocas de trabajo productivo y 

diversión comunitaria? ?Es la fiesta una medida del tiempo 

cíclico? ?Cómo se relaciona la Qhachwa con la juventud ?. 

b. ciclo agrlcola: siembra-cosecha. 

Al respecto, lo que no anuncia el texto nos proporcionan 

otros datos etnográficos que complementan el sentido de la Qhachwa 

(cuatro referencias anexas) . Estos trabajos nos permiten aclarar 

que la Qhachwa se encuentra en relación directa con dos fiestas 

muy importantes que marcan dos extremos del ciclo agricola: la 

siembra y la cosecha. La primera se realiza antes o después de la 

fiesta de Todo- Santos (lo. y 2 de noviembre), y la cosecha antes 

o después de los Carnavales, lo que significa que trabajo y 

diversión se implican mutuamente (cap. III). 

Por otro lado, la importancia de la fiesta de Todo-santos 

tiene ralees prehisp~nt~:~)en el mundo andino del mismo modo que 

la fiesta de la Anata muy celebrada en épocas anteriores a 

181 Por lo general la gente e incluso los de la ciudad dicen 
11Todo - Santos 11 , por eso opto por llamarlo de esa forma. 
182 Anata significa juego, por lo tanto carnavales también implica 
jugaF:"'l'Odavia hoy se observa jugar con agua en las ciudades. 
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la conq~ista. Con relación al primer caso, la celebración de la 

ºfiesta de los muertosº y su culto (entre otras expresiones 

religiosas) todavla en la Colonia constituia para los espa~oles un 

problema de dificil solución, pese a las medidas politicas que 

impuso el virrey Toledo. Asi, la reagrupación de las poblaciones 

ind!genas no logró la extirpación de la 11 idolatr!a 11 • 

""Para los indios son de mucha 
veneración -escribe Avila -los cuerpos de los 
diffuntos sus progenitores, a los cuales 
tienen en cuevas y lugares apartados, y a 
éstos adoran como a dioses. Y a algunos les 
mudan la ropa y les hazen sacrificios cada 
menguante y luna nueva." Estos muertos, 

~~~~Ínó:~196t~rga~~~ 1~: q~ida~an E~torE:~~in~ 
~a8!v 1r~!~ne ~~~h:~mi~:pcá~ne~~ssi~~~~~~=ad~~~ 
planta tierna, semilla. Los malquis conceden 

~~~pic~~:nasseco~:~ha~~bepe~~trl~ray qu~fr:~:~ 
(183) 

sacrificios puntualmente ..• 1111 • sic 

Vemos que el término Malguis significa también la muerte que 

al ser semilla (materia), necesita los cuida~os que le permitan 

salvaguardar su integridad f isica para que los antepasados 

renazcan en el reino de los vivos convertidos en frutos. 

En el segundo caso, la Fiesta de los carnavales coincide 

hasta cierto punto con la fiesta de la Anata. Al respecto, si bien 

no se menciona el término Anata, en la siguiente cita queda 

registrada la celebración de la cosecha, misma que se remonta 

hasta los primeros años de la conquistaº: 

183 Pierre Duviols. Op. cit., pp. J17-31B 
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En 

1111 En abril de 1535, ante los ojos del 
ocupante, durante ocho dias, se celebró 

~~moc~!:~h~~ laqii~ª~r~i~~~:id!~ªlp~~l :11 ln~: 
Paullu y se exhibieron las 11 momias de los 
reyes 11 y mas de trecientos dignatarios se 
reunieron para esperar la salida del sol, y 

(184) 
para entonarle cAnticos de alabanza 1111sic . 

este sentido, ~dónde quedaria la Qhachwa? Podria 

interpretarse como una celebración que media entre las dos 

fiestas, que se constituyen como punto de inicio y la otra como 

punto de llegada. Aqui es necesario observar la importancia que 

tiene el ciclo agrlcola, cuya presencia se manifiesta en un 

proceso que abarca diferentes etapas, como son: el incoactivo, el 

durativo y el terminativo, mismos que son figurativizados por las 

fiestas que marcan sus respectivas diferencias.Es aqui, al 

interior del proceso del crecimiento de un ciclo agrlcola, donde 

se puede ubicar a la Qhachwa y su importancia en el calendario 

agricola de la región, puesto que se refiere a la etapa durativa 

que enlaza las dos etapns: anterior y posterior, marcadas por las 

fiestas de trascendencia: Todo-Santos y Carnaval-Anata. Veamos la 

grAfica: 

Todo-santos 
(incoactivo) 

184 Idem, pp. 109-110 

183 

Qhachwa 
(durativo) 

Carnaval-Anata 
(terminativo) 



~Lo anterior significa tal vez que 1 entre el espacio temporal 

que separa una fiesta de ·otra 1 estar!an otras actividades 

recreativas semejantes a la Qhachwa? ~Podr!a ser la Qhachwa un 

espacio dedicado a la juventud para que ésta reafirme los lazos 

culturales y sentimentales? ?Es la Qhachwa un rito de fecundidad 

colectiva interpretada por la juventud? ~Por qué la Qhachwa se 

realiza por las noches, en oposición a otras fiestas que se 

festejan de d!a? 

Todo-Santos 
(dla) 

Qhachwa 
~ 

carnaval-Anata 
(dla) 

El proceso de crecimiento de la planta, desde la semilla 

hasta el fruto, requiere de muchos cuidados. Asimismo, la gente, 

ademAs de honrar a los dioses tutelares, necesita también de otros 

refuerzos adicionales, como son las actividades del riego, el 

desyerbe, la remoción de la tierra y otros. De este modo la 

Qhachwa sera entendida como ese lapso de tiempo del no-ser al 

llegar a ser: 

Todo-Santos 
Siembra 

Carnaval-Anata 
Cosecha 

QHACHWA 
crec.rrñiento 

La fiesta es una celebración colectiva de alegria que 

generalmente antecede o coincide con las temporadas productivas de 

la comunidad, como son la siembra y la cosecha, en el mejor de los 
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casos rebautizada con nombres de la pastoral cristiana. También 

puede ser la celebración de un hecho trascendental que la gente 

valora, recuerda, revive y conmemora. 

c. La juventud etapa de la prueba. 

Por otro lado, la juventud es una etapa muy importante en el 

crecimiento del ciclo vital de cada ser humano; etapa de 

aprendizaje y prueba. 

Aprendizaje y prueba en relación a la adquisición de 

conocimientos sobre las diversas actividades de la comunidad 

aplicadas en la prActica diaria. Junto a ese conocimiento estA la 

b~squeda de pareja, puesto que ella le permite consolidar su 

nueva situación de casado (a) o de concubinato (emparejado) para 

llegar a ser gente, Jaqechasiña, (hacerse gente). si es mujer 

dejarA de ser Imilla (muchacha) para convertirse en ~ (sefiora) 

y si es varón dejarA de ser Yogalla (muchacho) para llegar a ser 

(sefior) . A partir de conformar pareja podrA asumir 

compromisos con la comunidad y as! iniciar el primer escalón de un 

sistema de jerarquias locales: ser padrinos de matrimonio. Ser 

preste (alférez) de una fiesta religiosa, aceptar cargos que la 

comunidad le asigna: alcalde escolar, secretario de sindicato y 

otros. Tanto el hombre como la mujer serán considerados por la 

comunidad corno mayores de edad a partir de con~ormar una pareja. 

La relación que establece el texto entre la fiesta y la 

juventud puede ser interpretada de este modo: la fiesta de los 

Carnavales es un hito, un punto de llegada, del mismo modo que la 

185 



consolidacion de la pareja lo es. Ambas situaciones son producto 

de procesos que se interrelacionan de muy diverso modo. La fiesta 

de los carnavales-Anata (juegos) convoca a toda la comunidad para 

que colectivamente pruebe los primeros frutos de la cosecha. Este 

acontecimeinto a mAs de ser esperado es celebrado con regocijo y 

alegria por todos, se extiende incluso esa alegria y euforia hacia 
( 185) 

las ~ La gente baila alrededor de los sembradios, 

arrojando sobre ellas: flores, serpentinas, mixturas y confites 

para que las plantas también participen de la fiesta de los 

carnavales. Del mismo modo se procede con los inmuebles, la casa y 

todo lo que hay en ella; toda debe estar de fiesta. El rito de la 

Ch'alla. (saludo y recordatorio) es celebrado por el hombre andino 

en comunidad con la naturaleza, y con todo lo que en ella se 

produce. 

La Fiesta de los carnavales se festeja de d!a, a fin de lucir 

las ropas, la destreza en el baile y habilidad en el canto. 

La Fiesta de los Carnavales, corno la bésqueda de la pareja no 

surge de la nada; son producto de aprendizaje. Aprender a preparar 

una fiesta que provoque admiración y envidia en otras comunidades 

y al interior de las mismas. La bOsqueda de la pareja. Los 

carnavales son posibles en la medida que la Qhachwa haya sido el 

espacio adecuado para preparar y ensayar los bailes. De esta 

suerte se valora la Fiesta de los carnavales, llegar a ser pareja. 

185 El término Chacra designa a los sembraa1os, casi en toda la 
zona andina. Poarra-Interpretarse como el equivalente de milpa. 
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Qhachwa Fiesta de los Carnavales 

------->· llegar a ser -----> 
juventud pareja 

Al nivel narrativo la Qhachwa es parte de un proceso de 

actualización: la adquisición de la competencia modal necesaria 

para la realización de la performance, representado por el 

carnaval. El programa narrativo de la fiesta PN presenta sus 

respectivas fases de la manipulación o influjo (hacer-hacer) 

corresponde a la institución de la Fiesta de Todo-Santos, cuyo 

destinador (las dioses a través de las costumbres de la comunidad) 

crea la fiesta: 

T~ recordando mi vida, siguiéndola, 
celebrarás cada a~o una pascua. Los nombres 
de los seguidores eran Huacasa. Estos huacasa 
cantar4n y bailarán tres veces en el afio 
trayendo (o cargando) coca en un saco muy 

(186) 
grande (dijo Pariacaca) ... 11 Sic. 

Sembrar la semilla de la alegria crea una virtualidad para 

que sea posible la cosecha. Pero esto no es suficiente para que 

maduren los frutos, se necesitan ciertas condiciones. Un sujeto 

11 de hacer11 capaz de realizar (saber-hacer y poder hacer ese 

papel le corresponde a la Qhachwa. Toda una secuencia de ensayos 

realizados por la juventud, cada noche, desde la Fiesta de Todo-

Santos hasta los Carnavales, proceso de actualización que es 

interferido por la llegada de un extraño que rompe la armenia de 

186 Arguedas, Op. Cit. p. 56. 
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la !iesta. Su presencia perturba a todos. Atrae sobre si la 

atención de las muchachas 11~ Enamorasin rnunapxeritana uka 

waynata 11 , quienes deseaban enamorarse perdidamente del joven. 

Sin embargo, la Qhachwa (como se traduce aqul) estA 

capacitada para superar los problemas y contin~a su papel de 

actualizílci6n fin de lograr la performance (hacer-ser) 

necesarias: la realización de los carnavales. La fase de la 

evolución (calidad de ser) lo manifesta en el texto, 

corresponderla a la comunidad para calificar la calidad de la 

fiesta de los Carnavales: vestido, comida, baile, logro de parejas 

y sobre todo, si los sembrad!os de las papas estAn floreciendo, 

porque la juventud puso todo su corazón en los ensayos de la 

Qhachwa, de tal suerte que ya se vean los anuncios de 

buena cosecha en las chacras. En fin que todos y cada uno de los 

integrantes de la comunidad se sientan en plenitud y disfruten de 

la fiesta. 

11 l<ARAJU THOQOA, UMAR MUNASAJ UMAAAWA CH'AKAR PAR-PURKIRI" 

/Carajo/hay que bailar y cantar hasta que la bebida llegue 

hasta los tuétanos, si no no es fiesta/. 

KARAJO THOQOfl UMJ\flAW CARNAVAL ACHACHILARV KUSISINAPATAKI 

carajo/hay que bailar y alegrarse para que los ACHACHILAS 
( 187) 

(abuelos) se alegren/. 

187 La consultante Juliana ch!vez, anciana aymara, de la localidad 
de Pucarani, departamento de la Paz (Bolivia), decla que era 

~:¡es:i10cA~~~~Á~rs~éH~~~i~~t{~u~ee!ª ~~esiic~~ofªr~:~:~~~ ~~i~~~ 
conforme y benigno con los hombres. 
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d. Programa narrativo de la fiesta 

El programa narrativo de la fiesta se desrrolla en una sola 

unidad mAs all! del texto, a su vez el texto de la Qhachwa 

desarrolla dos programas narrativos que los llamaremos por el 

momento, PNl y PN2. 

PNl PN2 

conservación del engaño bñsquedad de la identidad 

e. Nivel discursivo: Isotop!as figurativas, tematicas y 

simbolos. 

-Al abordar en este nivel del análisis, vemos que los 

enunciados 1 y 2 de esta secuencia, están representados por las 

11 muchachas 11 y los muchachos de la 11 Qhachwa 11 , mismos que encierran 

ciertos valores. As! la juventud está en relación con la fiesta, 

lo que significa alegria, mósica, canto, baile, orquesta y otros. 

Por su parte la fiesta establece la relación entre la Qhachwa 

(fiesta nocturna) y los Carnavales (fiesta diurna). 

juventud 

muchachas y muchachos 
etc. 

Fiesta 

~ 
mñsica, canto, baile, 

QHACHWA Carnavales 

(nocturna) (diurna) 

Estos valores definen dos clases semejantes de significados, 
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en los cuales, a pesar de sus dierencias se complementan la una 

con la otra, en el texto que nos ocupa. Veamos el grAfico: 

isotopias 

fiesta/nivel figurativo (mt.lsica, canto, baile, juventud) 

' nivel tem6tico (Qhachwa y Carnavales) 

Pero también esta secuencia, aunque no lo manifiesta, insinda 

otras isotopias que se oponen unas a otras y que estAn inscritas 

en el contexto de la fiesta y de su realción con las etapas 

productivas del hombre del campo: siembra y cosecha, que ademas, 

simbolizan la realción permanente entre la vida y la muerte. 

siembra 

muerte 

(entierro de la semilla) 

Vs ~ 

vuelta a la vida 

(desentierro del fruto) 

Esta concepción cíclica del tiempo, en la cual la dialéctica 

muerte-resurrección es permanente, implica un paralelo con las 

actividades humanas y los cambios del cosmos, todos-sujetos a las 

se~ales que marca el calendario agr!cola de la región a través de 

sus respectivas fiestas y ritos. Dice Caillois: 

"Las ceremonias de fecundidad no son 
las tinicas. Otras tienen por objeto hacer 
entrar a los jóvenes en la sociedad de los 
hombres, agreg6ndoles as! a la colectividad. 
Son lo ritos de inciaci6n. Parecen exactamente 
comparables a los anteriores ~ se funaden como 
ellos en la representación de mitos 
relacionados con los orlgenes de las cosas y 
de las instituciones. El paralelismo es 
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f. La Fiesta y la ceremonia de la fecundidad 

Las ceremonias de fecundidad no sólo se realizan durante la 

siembra; también es frecuente que en la Fiesta de los Carnavales 

el dia de 
(189) 

la Ch'alla (martes de carnaval) se baile 

alrededor de los sembrad!os (de papa, especialmente) previa 

libación de alcohol a la Pachamama y a los Achachilas, rociando 

con este licor a las chacras y aventando mixtura y serpentina 

sobre ellas, para que todos se alegren. Finalmente arrojan lujmas 
(190) 

y membrillos al azar en las chacras milpas para enterrarlos 

donde caigan, con el objeto de que los productos de la papa sean 

tan grandes corno los frutos mencionados. 

Volviendo al tema veamos que todavia se encuentra una 

isotopia musical, relacionada con el tipo de instrumentos y ritmo 

que tiene que tocar la orquesta, con el propósito de pedir a las 

deidades por las necesidades inmediatas de la· comunidad. Si se 

aproximan las heladas tocarán la mósica los Pinkillos y si se 

i:~ R~fi:~1i:~ 1~i~~ e1toc~;·~~l~t!~Í6~z~ 
primera-rrE'E!raci6n de alcohol se ofrece 
190 La lujma es un fruto parecido al 
agradable y jugoso. Su color es verde. 
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aproximan las lluvias, las Targas (flautas largas de madera y de 

base cuadrada) . De este modod se establecen la oposición de 

simbolos que se relacionan con los fenómenos atmosféricas de la 

región, ya que éstos son muy importantes para la sobrevivencia de 
(191) 

la gente 

Instrumentos musicales ~ Pinkillos Vs Targas 

/ 
rsotopias musicales 

\. 
Fenómenos atmoféricos = lluvias vs heladas 

Todavia es posible distiguir otras isotopias manifiestas de 

manera indirecta que, sin embargo, adquieren sentido dentro el 

contexto cultural andino. Una u otra, las isotopias de las etapas 

del crecimiento del hombre: juventud y vejez est6n simbolizadas 

por la Qhachwa y los carnavales respectivamente. 

isotopias de 
las etapas del 
crecimiento 

juvent~*Tawaco vs vejez chachilas 
Carnavales 

Hasta aqu! ya tenemos una información que nos permite configurar 

la relaciOn de la juventud con la instituci6n ·social de la 

Qhachwa y la valoración de ésta, a m6s de la simbolización 

correspondiente. 

a~1 r~vr:~~~ de~J~~Í~~$~l~o~~~~~~a~5p:~~o!i:a~:~:~~:)en ~:raépo~i 
congelado de la papa y procesar el Ch'unu (su deshidratación por 
el sol). También esperan la llu~(octubre, noviembre y 
diciembre) entre las épocas de finales de primavera y verano. 
También es interesante anotar que en la localidad de Urmiri 
(Potosi-Bolivia) el tipo de baile es muy importante. Si se realiza 
en agosto se necesita bailar zapateando para atraer el viento, a 
fin de ventear los cereales; si es la fiesta en diciembre se 

~!~~~~:a~~n~:vn~e~!~~e~~:d~:yap~~uvi:s~0;~gi~a~a~le~r:~é:nc~:nt~~~ 
autoridades locales. 
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Balance 

En el primer enunciado de estado ubica a los jóvenes en 

relación a un lugar donde se desarrolló una actividad ceremonial 

protagonizada por ellos en una serie escalonada de juegos y bailes 

que tienen sus propios códigos, como los describe la cuarta 

versión de la Qhachwa, se incluye en los anexos. 

- El sujeto "jóvenes" posee ciertos valores que corresponden 

a una etapa de la vida del ser humano caracterizada por la actitud 

de aprendizaje, a más de tener la fuerza, tenacidad y resistencia 

para eso. También se caracteriza porque le corresponde buscar y 

elegir la pareja adecuada. 

La actividad de la Qhachwa, a su vez, posee sus propios 

valores, ser una fiesta-ensayo que, por un lado, es protagonizada 

por la juventud y, por otra, se desarrolla por las noches, en una 

determinada época del afio, sujeta al ciclo agr!cola. 

Las caracteristicas arriba mencionadas de la juventud son la 

garantia para que ésta pueda organizar y protagonizar, por las 

noches, la Qhachwa correspondiente a d!as hábiles de trabajo. Es 

su responsabilidad que con sus encantos y bailes contribuya a que 

las plantas, sobre todo, las papas, lleguen a florecer, anunciando 

los primeros frutos para la Fiesta de los carnavales. 

Narrativamente la Qhachwa es la parte de un proceso de 

actualización: la adquicisión de la competencia modal necesaria 

para la realización de la performancia representado por el 

Carnaval. Al respecto afiadimos que para llegar a la performancia 
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se dan otras fases anteriores, como es la manipulación y la 

competencia, representados por las fiestas de Todo Santos y la 

Qhachwa. La primera anuncia la temporada de la siembra, de tal 

suerte que las costumbres de la comunidad determinan que la 

semilla sea depositada en el surco. La segunda corresponde a la 

fase de la capacidad y competencia necesaria para que la semilla 

al cuidado de la juventud germine, brote, crezca y se convierte en 

fruto, fuera de los peligros de la helada, el granizo la sequia y 

otros que lo amenazan. Luego se desarrolla la fase de la 

performancia, representada por los carnavales, en la cual la 

comunidad celebra con alegria la aproximación de una buena cosecha 

y finalmente, la fase de la sanción o valoración la cual ser6 

realizada por la comunidad en cuanto a la calidad de la cosecha, 

representada por la calidad de los Carnavales. 

- Sin embargo, el proceso de actualización de la fiesta sufre 

una interferencia por la presencia de un extrafio joven. 

~.Q! SECUENCIA: APARICION lli ~ 

3. Aparece el extrafio 

4. El extrafio es en extremo simpAtico y baila muy bien 

s. El extrafio luce ropa elegante 

6. El extraño llega al anochecer y se marcha al amanecer 

7. Las muchachas se enamoran de él 

Para la segmentación de un texto, generalmente se toman los 
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(192) 
criterios de tiempo y espacio que éste posee, sin ambargo 

éstos no son los ónices criterios. Por esta razón, en el caso que 

nos ocupa se toma en cuenta la conjunción de un actante, la 

lleqada de un extrano. 

a. El extrano altera el PN de la Qhachwa 

Segón el texto original, la aparición del extrafto no es 

espectacular, como sucede en los cuentos maravillosos; al 

contrario, éste es descubierto por los muchachos 11 Ma Waynawa ~ 

Taipinxa Jikghatasina 11 • (descrubieron que dentro de la fiesta se 

encontraba un joven ... ). Esto se entiende que lo descubren en el 

centro de la fiesta, lo cierto es que con su aparición cambia la 

situación de ésta por lo menos en relación a los jóvenes y las 

muchachas. Estas vuelcan toda su atención hacia él. De un estado 

de conjunción con la fiesta se cambia a un estado de disjunción, 

por la acción del sujeto de hacer que corresponden al extrafto. 

Aqui se produce un programa narrativo (PN) que se puede expresar 

de la siguiente forma: 

PN = (Sop)=to ÚS n O) ---> (S u o D 
En esta fórmula, Sop representa al sujeto operador. 

192 Greimas¡ Sem~Otica del texto .. ,op.cit.,p.36. 
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La acción del sujeto operador (extrafto) el estado del sujeto 

(la juventud) en conjuci6n con el objeto (Qhachwa), a un estado de 

disjunci6n. Disjunci6n entendida por la alteración de la armenia 

entre los jovenes y las muchachas. 

Desde otro punto de vista, el extra~o, que antes estaba en 

disjunciOn con la Qhachwa, ahora en conjunción con ella: 

PN m (SOP) (Slu O) ---> (51 n O) 

b. Apropiación de la fiesta 

En otro caso, d~sde la perspectiva del extrafio, el sujeto 

operador también asume el rol de sujeto de estado (51), que de 

estar disjunto del objeto (Qhachwa) pasa a estar conjunto con él. 

Al instalarse en la fiesta de la Qhachwa desplaza a los muchachos, 

puesto que se convierte en el centro de interés de las jovenes: 

el extraf\o es demasiado simp6.tico 

el extraf\o es elegante 

el extraf\o baila muy bien 

el extraño logra que las muchachas se enamoren de 61 

el extraño llega al anochecer y se marcha al amanecer 

Corno puede verse hay una valoraciOn del extraño desde su 

apariencia flsica hasta sus dotes de galAn. Dice el texto: 11~ 

Simpatico 11 (demasiado simpAtico), pero recalca y dice nuevamente 

~ ~ Wayna. En el aymara ~ implica lo bueno y lo bello. El 

texto destaca su simpatla y para ello acude incluso a un préstamo 

del español: 11 simpAtico 11 • También destaca su elegancia: 11 Jang'o 
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(193) 
Ponchitoni, Vikufi Chalani 11 , (ponchitó blanco y chal de 

vicufia), su talento para el baile, y adernAs para acaparar las 

miradas de las muchachas: 11Tawaqonakax Walpuni Munapxatayna ~ 

Waynaru 11 , (las muchachas lo quisieron mucho al muchacho). El texto 

también tiene otro préstamo del español: 11 Enamorasin",que significa 

enamorarse. Todo parece bueno en el extraño. Sin embargo, éste 

llega y se marcha misteriosamente, despertando con ello la 

sospecha. ?Será este un motivo para que la gente desconfie de él? 

l) Transgresión (Func. 3) 

Hasta aqul, confrontando los enunciados de la secuencia II 

del cuento que nos ocupa con las funciones de Vladimir Propp, 

vemos que estos enunciados correspoden a la función 3 de las 31 

funciones que este autor seftala, ~ transgresión, dice as!: 

III SE TRANSGREDE LA PROHIBICION (definición, 

transgresión, designado con I) 

11 Las formas de la transgresión corresponden 
a la forma de la prohibición. Las 
funciones II y III constituyen un elemento 
doble cuya segunda parte puede existir a veces 
-- (192) 
sin la primera" 

193 El poncho y el chal de vicuña son prendas de vestir caras, incluso 
para la gente del lugar, en virtud de la calidad del estambre y porque 
son adecuadas para soportar el fria de la zona altipl6.nica del Ande. 
194 Vladimir Propp. Op.cit., p. J9 
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Si bien en el texto no hay una prohibición explicita para el 

ingreso del extrai\o a la fiesta, de acuerdo a los personajes de 

Propp, su presencia seria identificable a la del agresor. Dice al 

respecto: 

11 1'.hora hace su entrada en el cuento un nuevo 

~~Isonui~kaq~~is~: pu{~: ca~!i~}~r ~~ ag~=~~Í 
C'Oñsisle en turbar la paz de la familia 
feliz, en provocar una desgracia, en hacer 

(195) 
dai\o, en causar un perjuicio ..• 11 

No est! por demAs decir que identificamos al extrai\o con el 

agresor, el cual altera la armenia de la fiesta, puesto que 

transgrede las normas al ingresar a ésta.?Cómo logra el extra~o 

ingresar a la fiesta? ?De qué medios se vale?, el relato dice que 

las muchachas lo descubren dentro de la fiesta, precisamente 

gracias a su simpat!a, su elegancia y su habilidad para bailar. 

Revestido con todos esos atributos y talentos el extraf'i.o logra ser 

aceptado en la Qhachwa. Segon Propp esta acción corresponderla a 

la función No. 6, denominada por él como el engai\o. El enunciado 

es el siguiente: 

2) El engai\o (función 6): Uso del disfraz. 

"VI EL AGRESOR INTENTA ENGAflAR A SU 
VICTIMA PARA APODERARSE DE ELLA O DE SUS 
BIENES (def inlción: engaño, designado 
con ••. ). El agresor del protagonista, o el 
malo, empieza tomando un aspecto distinto. 
El dragón setransf orma en cabra de oro 

~;~~!' see~ran~tor~=r~~s~naj~~:ga vf:~!~·Imit: 
la voz de la madre (108). La ladrona aparenta 

(196) 
ser una mendiga. 

195 Op. Cit. p. 39 
196 Wladimir Propp.Op.cit., p.41 
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Luego agrega que 11 el agresor actil.a por medio de la 

persuacion, utilizando de inmediato medios mágicos11 o también 

otros medios enganosos o violentos11 ••• De este modo, podemos ver 

que el extraño utiliza el disfraz humano y la habilidad para 

impresionar con sus dotes de "galan y buen bailarin. También se 

vale de la persuacion cuando suplica a las muchchas que le 

permiten marcharse al amanecer. Por otro lado, si bien no recurre 

a medios m6gicos para ingresar a la Qhachwa la atención de la 

concurrencia, éste recibe la protección de las sombras de la 

noche. 

Por ñltirno, el extrano, al ser descubierto, por la acción de 

las muchachas y la llegada de la luz del dia, recurre a la 

violencia y las ara~a. 

3) Desconfianza frente al extrafio 

Al reeler el texto en su versión aymara, observando la 

descripción que se hace de la figurea del extraño, cabe 

preguntarse semejante a las muchachas: ?Quién serA ese joven? ?Por 

qué es tan simp6tico, elegante y talentoso para el baile? ?Por qué 

siempre llega al anochecer y se marcha al amanecer?. La 

preocupación por la apariencia del extrafio y por las horas de 

llegada y partida a la Qhachwa están explicites en el texto, 

pero no as! el sentido de esa preocupación.?Qué hay detr4s de 

todo esto? ?Qué significa ser 11 demasiado simpatico11 ? ?Qué 

actitudes despierta todo extraño?. Puede ser que las respuestas 

estén inplicitas en el nivel del contexto cultural. SerA el mundo 
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valorativo del hombre andino y laa impresiones primeras con 

respecto a la apariencia de la gente, lo que nos ayude a despejar 

estos interrogantes? ?Seré que en algunas regiones del mundo 

andino la apariencia deslumbrante de una persona depierta 

desconfianza porque esconde algo totalmente distinto a lo que 

parece ser? Será que el aspecto humilde y modesto de una persona 

cubra alguna verdad. Dice el refrán aymara al referirse a una 

persona que pretende impresionar por su modo de hablar: 

~ Laka; ~ Puraka 

Trad. Lit.: Boca dulce; barriga picante (chilosa) 

Trad. Conp.: Labios dulces; extrafias amargas 

La mitologia andina también registra a 1ioses que se 

presentan con apariencia miserable que, sin embargo esconden su 

verdadera condición de poderosos. Veamos: 

d. Balance.-

De este modo, en la secuencia II, los enunciados 3, 4, s, 6, 

y 7 hablan de la presencia del extraño en la Qhachwa. Las figuras 

relacionadas con el extraño permiten definir el estado del sujeto 

como una apropiación ya que éste logra no sólo ingresar a la 

Ohachwa sino también impresionar a las muchachas con su apariencia 

y dotes de bailarin. 

197 Arguedas, Op. cit., p.26 
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Por otro lado, también se hace explicita la existencia del 

extrafio, esto es su presencia flsica en la fiesta: en su parecer 

(imagen) que se opone a su ser (personalidad real). Aspectos que 

m4s adelante serAn vistos en los cuadros semé.n-ticos. 

La secuencia II se desarrolla por la noche y en el espacio 

de la Qhachwa. Las horas de llegada y partida del extrafio 

corresponden al atardecer y al amanecer, de tal suerte que 

establecen una oposición entre el dia y la noche con sus 

respectivos procesos (llegar a ser noche, llegar a ser dla). 

'l'ambién es importante tomar en cuenta el espacio. Aunque la 

secuencia II se realice en un solo lugar, como es el espacio de la 

Ohachwa, solamente se menciona que el lugar de donde viene y a 

donde se marcha el extraño es el cerro. Lo que tampoco se precisa 

mucho. Sin embargo, tenemos un espacio abierto que corresponde a 

la Qhachwa y un espacio desconocido que corresponde al cerro. En 

niguno de los casos se describe el lugar ni su entorno. 

Es importante mencionar que a partir de esta secuencia se 

inicia el desarrollo de dos programas narrativos: el de las 

muchachas y el correspondiente al extraño. 

~ SECUEMCIA: _!d! ~ 

s. Las muchachas se reunen de dla. 

9. Las muchachas deciden descubrir la identidad del extraño 



a. Desembrague temporal y actorial 
(198) 

El texto muestra, sobre todo un desembrague tempora1 y 

actorial. El primero, porque los hechos transcurren durante el dia 

y el segundo, porque Onicamente las much~chas se encuentran en 

escena. El desembrague espacial no esta menif iesto en el texto, 

aunque se supone que se reunen en otro lugar. 

La reunión es para establecer un contrato de bOsqueda de 

información sobre el extrafio. La aceptación del contrato da corno 

resultado: 1) el reconocirn.iento del estado de carencia, ?no saben 

quién es él? y 2) la aceptación de un PN de adquisición del saber. 

La carencia (función No.8). La función de investigación sobre 

la identidad del extraño motivaron con el inicio del proyecto de 

bOsqueda del cuento. Estas acciones pueden ser confrontables 

parcialmente con las funciones de Propp: (fechorias) 9, 

(mediación), 10 (principio de acción contraria) y 11 (partida), de 

Propp, porque ninguna de las acciones coinciden totalmente con las 

caracterlsticas que él anota. As! por ejemplo esta función: 

"IX SE DIVULGA LA NOTICIA DE LA 
FECHORIA O DE LA CARENCIA, SE DIRIGEN AL HEROE 

~~~ i.¡;A~~EGg~~~I~ U~~e~~~I~Í6~; LE~o~~ o ~~ 
transcisión, designado con B). Esta funcion 
hace aparecer en escena al héroe ... Los héroes 
son de dos tipos diferentes: l. Si Ivan parte 
en busca de una joven raptada ... él es e1 
héroe del cuento. Se puede llamar a estos 
protagonistas buscadores. Si se rapta o 

i~a Entendemos por desenbrague el mecanismo que permite la 
proyección al exterior de una isotopia dada de al{unos de sus 

:~:~~~:~~en~~nu~!s~~~v: f~~~~~i!: ~~ ~~ªri~e~~~~~r~ª s:~I~~f~!º d~Í 
textos Op. cit., p. 56 
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expulsa a una joven o a un muchacho y el 
cuento lo sigue sin interesarse por los que 
quedan... El personaje principal puede 

(199) 
ser llamado con ellos héroe victima 11 

Propp se concentra en esta función y en otras como son la 

fecharla, la carencia incluso la bOsqueda, por otro lado, también 

se refieren a dos tipos da héroes que pueden ser aplicados al 

analisis del cuento. 

De esta manera, en el cuento que nos ocupa los papeles 

diferentes del héroe buscador y del héroe victima se concentran en 

un solo personaje: las muchachas. Ellas son al mismo tiempo 

héroes-victimas al ser engañadas, junto con los concurrentes a la 

Qhachwa, por el extrano, y héroes buscadores, al emprender la 

tarea de desenmascarar al engafiador. 

1) Programa narrativo de base: la b~squeda 

Con los enunciados de esta secuencia (Ja), comienza el 

programa narrativo de base del texto que nos ocupa. este programa 

transforma un estado inicial de disjunci6n por la acción del 

sujeto de hacer en un estado final de conjunción. 

PNb ( 52) ===> (( Sl u 01 ---- (Sl n 01)] 

199 Vladimir Propp, Morfolia del cuento. Op. cit., p. 47 

203 



Esta fórmula registra: 

-un enunciado de acción: Ptlb; 

-un enunciado de la acción o sujeto de hacer: 82; 

-un enunciado de estado inicial: (Sl u 01); 

-un enunciado de estado final: (Sl n 01); 

-un objeto de valor: 01; 

-un sujeto de estado relacionado con los valores de Sl. 

Estos elementos son correlativos y cada uno se define por su 

relación con los otros, en función de las posiciones respectivas 

dentro del enunciado narrativo. 

Esta formula aplicada al cuento seria: el PNb el programa 

narrativo de base (la búsqueda); 52 el sujeto de hacer (las 

muchachas); (Sl u O) un estado inicial en el cual, el Sl sujeto de 

estado (Sl) (las muchachas) esttin disjuntas del 01 objeto de valor 

01 (identidad); (Sl n O) un estado final en el cual el Sl (las 

muchachas) está conjunta con el objeto de valor 01 (mAs 

precisamente con el saber sobre la identi_dad) por la acción del 

sujeto de hacer 52 (las muchachas) . 

En los dos enunciados de esta secue'ncia (3a) el sujeto estA 

figurado por 11 las muchachas". en el primero su actuar se 

concentra en un hecho pragmático: la consumación o realización de 

la reunión: en el segundo, deciden iniciar la bOsqueda de la 

verdadera personalidad del extrafio. Sin embargo, es necesario 

indagar ?Por qué? o ?Quién motivo a las muchachas para realizar la 

reunión y la posterior bOsqueda? 
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2) Destinador-Destinatario 

A estas alturas, aunque el texto no manifiesta, interviene 

otro actor que determina el actuar del sujeto de hacer. Este nuevo 
(200) 

actante se presenta en pareja destinador-destinatario Segón 

Greimas, "son parejas estables y permanentes de la narración, 

independientemente de 

comunicación, pueden 

los roles 
(201) 

asumirº 

que, como actantes de la 

Por lo tanto, es importante 

descubrir a quién le corresponde ese papel que trasciende al 

sujeto de hacer. Aplicando al texto, del anAlisis podemos deducir 

que el destinador surgió de la duda colectiva de las propias 

muchachas, en tanto son afectadas directamente en esa relación con 

el extraño, asumiendo a su vez el pap.lel de las destinatarias, en 

cuanto ellas logran reunirse. Esa acción ya es una realización 

pragmática, un hecho consumado. 

Sin embargo, en el enunciado nueve de esta secuencia, las 

muchachas deciden iniciar la bñsqueda de la identidad del extra~o 

joven. Con esta b6squeda se desarrolla otro programa narrativo, en 

el cual el papel del sujeto de hacer les corresponde a ellas. Aqui 

también es pertinente preguntar quién les motivó a tomar esa 

resolución. Nuevamente estA el destinador influyendo la voluntad 

de las muchachas. Pero quién es, ese destinador que tampoco se 

manifiesta, en el texto, de manera directa?. 

2ÓO Escribimos en minñscula porque nos referimos al destinador 
del interior del texto y no al Emisor del mensaje. Por otro 
lado, el grupo entrevernes emplea el término 11mitente 11 • Ver 
Análisis semiótico de los textos, introducción a la teoria 
prActica, Madrid, Ediciones Cristiana, 1982 
201 Greimas, Courtés ... op.cit., p. 118 

205 



Intentemos descubrirlo a través de dos v!as. La primera, 

acudiendo al relato del texto y, la segunda, a la tradicion oral 

aymara. El texto dice que la Qhachwa es una fiesta prOxima a los 

Carnavales, organizada por la juventud en un ambiente de euforia 

colectiva. Este dato nos remite a la Comunidad, como el mismo 

centro donde se realizan estas fiestas, dada la importancia y la 

trascendencia que tienen con el calendario agr!cola de la región y 

con respecto a la fertilidad y producciOn de cada lugar, por ser 

la fuente de vida y razón de su ser. 

La tradicion oral, sobre todo en las culturas agrafas rescata 

de la memoria colectiva de un pueblo su aservo cultural a través 

de sus m~ltiples manifestaciones. En nuestro caso, tornaremos dos 

ejemplos del género de los ~' por constituir éstos una 

pauta en los modelos de conducta que obedecen al mundo valorativo 

que tiene la gente en relación a un extraño que llega a al 

comunidad: 

JANIW JAN UNT'ATAMPIX PARLANATI 
No se debe de hablar con un desconocido 

~~~~~~~d~~,~~~;id~R~~~~~~I~i~Iel de nuestro 
(202) 

pueblo. 

En nuestra opinión, no resulta forzado extrapolar estos 

refranes en lengua aymara el comportamiento de los personajes del 

texto que nos ocupa. De este modo identificamos al. destinador con 

la 11 comunidad11 , ·al objeto con el "misterio" en torno al extraf\o y 

202 MetAfora que simboliza el lugareno con la papa. Segón John 
Murra, la cultura andina deberla llamarse la cultura de la papa. 

206 



al sujeto de hacer con las 11 muchachas 11 • Ellas llegan a asumir el 

papel de destinatarias, Esta interrelacion podr!a ser formulada de 

esta manera: 

sujeto 
(muchachas) 
debe hacer 
querer hacer 

destinador 

(la comunidad..¡. da un PN de bñsqueda 
del saber) 

t 
Objeto 

(misterio en torno al extrano) 

¡ 
destinatario 

(muchachas) 

El destinador propone el contrato: la necesidad de saber 

quién es el extrafio. El destinador, en realidad, lo que hace es 

dar un PN de bdsqueda del saber y modaliza al sujeto operador "Las 

muchachas 11 con el deber-hacer y el querer-hacer. confrontando con 

las funciones de Propp esta actuación puede ser identificada con 

la funciOn nOmero 12, denominada la prueba: 

"XXI. EL HEROE SUFRE UNA PRUEBA, UN 
CUESTIONARIO. UN ATAQUE, ETC. QUE LE PREPARAN 
PARA LA RECEPCION DE UN OBJETO O DE UN 
AUXILIAR MAGICO (definición: primera función 
del donante, designada con D). 

(203) 
l.. el donante hace pasar al héroe por una prueba .•. 11 

Sin embargo, para Propp, antes de la función de la prueba 

tiene que producirse otra (funcion No. ocho), denominada la 

carencia, eneunciada de esta menara: 

203 Vladlmir Propp., Morfo!og!a del cuento., Op. cit., p. 50 
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"VIII.a. ALGO FALTA A UNO DE LOS MIEMBROS 
LA FAMILIA; UNO DE LOS MIEMBROS DE 
FAMILIA TIENE GANAS DE POSEER 
(definición:· carencia designada con 
(204) 

DE 
LA 

ALGO 
a)"· 

En el caso del cuento vemos que la carencia est4 manifiesta 

en el desconocimiento de las muchachas sobre la verdadera 

identidad del extrafio. Este desconocimiento llega a jugar un papel 

de objeto da valor. Por lo tanto, el actuar de las muchachas con 

relación a la comunidad serA un deber-hacer y un querer-hacer con 

relación a ellas mismas. Aqu! ya se manifiesta un aspecto de la 

modalidad, puesto que el deber-hacer y el q1~erer hacer seqt¡n 

Greimas, corresponden a la modalidad de la virtualidad, desde el 

momento en que no son hechos realizados y su consumnción depende 

del loqro de otros objetos modales que permiten cumplir con la 

~- El hecho se asume como un contrato entre las muchachas y 

la comunidad, lo que vendria en llamarse contrato fiduciario, esto 

es, cuando los dos estAn de acuerdo. 

3) Balance 

Los sujetos de estado de la Secuencia (2a), al pasar a la 

3ra. secuencia se han convertido en sujetos de hacer. Asi se 

pueden reconocer algunos aspectos del desarrollo del programa 

narrativo de base: 

Un aspecto de realización (performance) logrado en el 

saber-hacer, manifiesta en la reunión realizada por las muchachas. 

204 Op. Cit. p. p.46 
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También se plantea la decisión del deber-hacer y del 

querer-hacer, en relación a la bCsqueda de la identidad del 

extrano. Este deber y querer-hacer asimismo corresponde a 

modalidad virtual porque son propuestas a ser realizadas. 

El papel temAtico de la bQsqueda inicia su desarro1lo en 

conjuntos figurativos. En el plano narrativo, se constituye el 

papel actancial del sujeto a realizarse. 

El papel del actor principal es asumido por las muchachas 

quienes van delineando el desarrollo del programa narrativo de 

base. Este programa, sin embargo, proyecta sobre si un anti

programa correspondiente a mantener el engaño, papel asumido por 

e1 extrano: 

Anti-destinador 

~~ 
Anti-sujeto--~~~~~~~~----Anti-objeto 
(extraño) (conservaci6n-engafio) 

CUARTA SECUENCIA: LA VUELTA 

l 
Anti-destinatarios 
(el extrafio) 

10. La juventud se reune nuevamente en la Qhachwa (atardecer) 

11. Las muchachas bailan con el extraño hasta el amanecer. 

12. El extraño suplica que lo suelten. 

13. Las muchachas rehusan soltarlo. 

14. Las muchachas continOan bailando con el extrafio, 
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Esta secuencia se caracteriza por el cambio de espacio, 

tiempo y por los otros actores. Los hechos se desarrollan 

nuevamente en la Qhachwa y por la noche. Toda la juventud vuelve a 

reunirse y, como de costumbr~, el extraño también estA en la 

Qhachwa. 

Con respecto a la partida y vuelta de las muchachas, el texto 

no brinda mayores detalles sobre acciones que nos permitan 

confrontar el texto con las funciones de Propp. Ambos recorridos 

se los enuncia corno acciones consumadas. De todos modos, la 

función de la vuelta No.20 dice: 

11 El XX. EL HEROE REGRESA (definición 
vuelta.designada mediante). 
El regreso se realiza por lo general de la 

(205) 
misama forma que la llegada". 

Los cinco enunciados de esta secuencia son de acción: reunir, 

bailar, suplicar, rehusar y continuar. El enunciado 10 tiene como 

sujeto a la juventud y el enunciado 12 1 al extrano. Los demás 

enunciados (11,13,14) corresponden al rol actancial del sujeto de 

hacer, cuya acción principal es realizada por las muchachas. El 

rol de sujeto pasivo o de estado corresponde a la figura del 

extrano. 

205 V Propp. Op. Cit. p.65 
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a. PN de base: la bósqueda 

De acuerdo al anAlisis del programa de base, la acción del 

sujeto de hacer sobre otro sujeto de hacer corresponde a la fase 

la manipulación, entendiendo a ésta como la acción de hacer

hacer, la acción de una persona sobre otra u otros para hacer 

ejecutar una acción de un programa dado. Las muchachas logran 

manipular al extraño a través del baile, esto es retenerlo en la 

Qhachwa, hasta el amanecer. 

b. Manipulación PN áe uso: La seducción 

Aqu! es necesario observar que la manipulación, en este caso, 

corresponde al logro de otro PN, previo y necesario para la 
(206) 

realización de la performance del PN general. Greimas le da 

el nombre de PN de uso (PNu) o usos: 11 Un PN simple se transforma 

en complejo cuando exija previamente la realización de otro PN .•• 

El PN general será entonces llamado PN de base, mientras que los 

PN presupuestos y necesarios serAn llamados PN de uso: ésos son 
(207) 

en cuanto nómero indefinidos •.. " . De esta manera, en nuestro 

anAlisis, para que se realice la performance el PN de base 

(descubrir la identidad) es necesaria la realización previa del PN 

de uso (retener el extraño). A su vez, cada PN tiene su respectivo 

antiprograma narrativo: frente al PN de base está el antiprograma 

de base (engafiar) y, frente al PN de uso está el antiprograma de 

uso (partir). Sintetiz.ando en un esquema sale asi: 

206 Greimas-Courtes .•• Op. cit., p.J2 
207 Idem. 
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l. PN de base Vs 
(descubrir la identidad) 

2. PN de uso Vs 
(retener al extrafio) 

Anti-PN de base 
(enganar) 

Anti-PN de uso 
(partida del extraño) 

El sujeto del PN de uso, al decidir su partida de la fiesta 

antes del amanecer sé constituye en un sujeto de hacer-yitual de 

la realización del Anti-PN de uso. El relato muestra que e1 

extrano no supera el estado de virtualidad, desde el momento en 

que, el ~r permanecer en la fiesta no es suficiente para la 

consolidación de un programa propuesto, esto es la partida. Su 

ignorancia sobre los proyectos del sujeto del PN de uso (l~ trampa 

que las muchachas le preparan) impide que abandone la fiesta, pese 

a los intentos de manipulación del sujeto del PN de uso (las 

muchachas) por medio de la sñplica, (anti-programa narrativo de 

uso). De esta manera, el no saber-hacer lo llevó al no-poder y su 

actuar se quedó en la vitualidad del Anti-PN de uso. 

Por su lado las muchachas, para lograr el desarrollo de su PN 

de base de b~squeda del saber, acuden a la persuación PN de uso. 

Sin embargo, esta labor no es sencilla, para lograr que el extrano 

continde en la fiesta ellas tienen que ser capaces de manipularlo. 

Tienen que saber-hacer. Est6n enteradas que al extrano le gusta 

bailar y que se aleja da la fiesta antes del amanecer. Aprovechan 

este saber y lo conducen a bailar y bailar, prolongando de esta 

menara el tiempo de su permanencia en la Qhachwa. As! pues, se 

llega a la fase de la manii;rnlªci'1:n, misma que se inicia desde un 

saber-hacer hasta un hacer-hacer, de tal manera que l.a 

instrumentación del baile corno arma de seducción en altas horas de 
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la madrugada, conduce a descubrir la identidad del extrano. La 

fase de la manipulación se inicia con la dimensión cognitiva y se 

dirige hacia la realización de una acción en la dimensión 

pragm6tica. Las muchachas no saben lo que vendrA, pero saben que 

hay algo escondido. Esa sospecha es una virt~alidad con realción 

al misterio del extrafio, que sera actualizada cuando puedan 

confirmarla. 

c. Enfrentamiento: anti-PNb: el engaño manipulación 

También .es importante observar que se produce un 

enfrenatmiento entre los sujetos del PN de uso y del anti-PN de 

uso. El baile- combate que pone en juego formas complejas de 

interacción contractual y polómica. El PN de uso y el anti-PN de 

uso tienen sus propios objetivos (retener Vs partir). Ambos 

definen una situación conflictiva en un punto del espacio (la 

Qhachwa) y en un tiempo determinado (la noche). El cambate se 

establece entre fuerzas opuestas: la femina y la masculina; entre 

las lugarefias y el extrafio; entre las conocidas y el desconocido; 

entre la verad y la apariencia; entre la claridad y la oscuridad 

(noche- amanecer). La victoria corresponde al sujeto del PN de 

uso. Este programa logra su realización frente al anti-PN de uso 

que no logra partir. 

De esta suerte, el baile corno instrumento de manipulación 

juega un papel importante, por lo tanto, empecemos definiendo el 

baile de un modo más general: El baile es un producto cultural y 

como tal, es interpretado por el ser humano, para realizar, en el 
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seno de una sociedad mñltiples movimientos armOnicos a/o con los 

sones de la m~sica, dentro el contexto de la fiesta. La 

realización del baile constituye, principalmente, un desafio 
(208) 

constante para romper las barreras del espacio cotidiano, 

que cada persona tiene en su diario vivir, y desbordar hacia 

nueva!:l dimensiones. En el caso del cuento que analizamos el lugar 

donde se realiza la Qhachwa estA fuera del espacio del hogar y del 

trabajo. La Qhachwa se realiza en otra parte. Wasartoge, un lugar 

que estA al otro lado. El baile también captura el tiempo para 

envolverlo en el torbellino que el cuerpo interpreta y hace suyo 

ese instante de eternidad. 

El baile es el juego romAntico de requiob~os amorosos donde 

el cuerpo habla por al mismo su propio lenguaje. El baile adquiere 

su rostro, aquella faz conquistada con el antifaz que le permite 

ingresar hacia mundos desconocidos: el animal, el vegetal, el 

mitico e incluso hasta el mas alla haciendo vibrar al mismo 

cosmos, para alimentar y retroalimentar la energia vital. 

Finalmente, el baile es el gozo del cuerpo y del espiritu, 

compartido de modo general en la euforia de la fiesta. 

El baile significa mucho m6s y no es posible agotarlo en una 

definición. De ah! que merece ser tomado en cuenta Alberto Dallal 

con sus comentarios respecto a la danza en el que afirma que 11 su 

universo es la acci6n, su materia la realidad del cuerpo humano en 

el tiempo y en el espacio", dice ademAs que 11 el hombre halla sus 

208 Alberto Dallail; Discurso de la danza, 1969 (fotocopia) 
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ralees de su ser antropológico 11 • También se refiere al proceso de 

la danza de esta manera: 

11 Durante el desarrollo de la danza como 
expresión, el proceso del autocO'ñOCTmientO' 
represen fa un fenómeno histórico y 
sociológico {art!stico) . Es a través de las 
danzas rituales que las danzas 
registraban las singularidades de su 
religión, de sus costumbres e incluso de 
su raza .•• El autoconocimiento que los 

~~~~i~t~ª enPª~~~~º ªdellas mu~~6u1iar~~:~:~ 
de sus respectivas danzas, sugieren un 
acercamiento a la super estructura social, o 
sea el conjunto de elementos simbólicos o 
expresivos que configuran una cultura 

(209) 
determinada". 

Vemos que el baile es una de las manifestaciones mAs 

representativas de la fiesta; aspecto que también presenta la 

fiesta andina bajo sus propias modalidades. El baile es 

considerado como el goce y disfute de un bien colectivo instituido 

por los dioses de la mitolog!a del Ande. De este modo, la génesis 

del baile se remonta a la decisión del dios Pariacaca, quien deja 

un precedente en la tierra para recordar y celebrar sus 

respectivas victorias, de acuerdo a la reglamentación que él 

establece para la realización del ciclo de fiestas. Dice la cita 

al respecto. 

"Este Pariacaca, apenas empezó a vencer 
en la parte alta, y donde quiera que 

~~;~Íén 1~T~di~;~:~~~epar~ª~!;óad~~:do,t!:~~~b 
como debla adorarsele. En todos los 
pueblos impuso la misma forma de adoración que 
decimos. As! era: de todos los que somos 

209 Alberto Dalla!, ~ ~ 1ª danza, 1969 (fotocopia) 
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como un solo hijo (ayllu, linaje o familia) 
escogia a uno y ése le ordenaba, a él a 
solas. ''Tu, recordando mi vida, siguiéndola, 
celebraras cada alio una pascua 11 • Los nombres 
de los elegidos eran huacasas. "Estos huacasas 
cantaran y bailaran tres veces en el a~o, 
trayendo y (cargando) coca en un saco muy 

(210) 
grande" (dijo Pariacaca) . 

d. Baile-combate 

Dentro de esta misma concepción mitológica, el baile es 

utilizado como un instrumento que mide el triunfo o derrota de los 

héroes que se desaf ian bailando. Los combates ganados a fuerza de 

la habilidad, destreza y resistencia en la ejecución del baile 

(algunas veces con ayuda de objetos m6gicos) otorgan otro valor 

m4s al hecho de bailar. Leemos la nota de Avila, en relación a la 

competencia protagonizada por el héroe Huatyacuri frente al 

desafio de su cuftado: 

11Tal como lo instruyó r;u padre hizo las cosas 
este pobre Huatyacuri. Y as! ya en el sitio 

~in~~mb~;bi~i~~~e~; ~~s; o:pt~~~~:~ l~ ~~~~~~ 
con las mujeres, y cuando hubo cantado como 
una docientas canciones, concl~y6. Entonces 
entró a ese cantar el pobre acompañado 
ñnicamente por su mujer; entraron los dos, 
por la puerta. Y cuando el hombre cantó 
acompañandose con el tambor del zorrino, 
el mundo entero se movió. Y Huatyacuri ganó la 

(211) 
competencia." 

Todavia es posible encontrar reminiscencias de esta menera de 

concebir el baile, en algunas poblaciones indigenas de la región 

andina (Bolivia). En las fiestas de los carnavales comparzas de 

bailarines de una comunidad X intentan atravesar bailando los 

210 Arguedas, Op., p. 56 
211 Idem, pp. 39-40 
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limites de otra comunidad colindante. Y, de la misma forma que 1os 

bailarines de ésta tratan de ingresar aquella. Todos estAn 

animados por la algarabia y los gritos de las respectivas 

comunidades que participan en estos juegos. 

sin embargo, también se realizan practicas de baile-carnbate 
(212) 

de manera rnAs formal como es el T'inku 

Por Ultimo, el mismo baile de la Qhachwa, el ritmo del 
(213) 

del amor, deberla su origen a la necesidad de crear un 

instrumento de seducción amoroso. Segñn los datos de Manuel 

Rigoberto Paredes, basado en las crónicas del padre cabo, la 

Qhachwa habrla sido creada e instituida por el Inca Tupac 

Yupanqui, para vencer la resistencia que ofrec!an los pobladores 

de carangas, Paria y otros sitiados en los valles de Oroncota se 

defend!an desde una fortaleza del enemigo, invitAndolo a cantar y 

bailar con ella, decidieron el triunfo del Inca. 11 A pocos lances, 

los rendian y los obligan a que bajaren desde su atalaya y 

entraran en el baile; con lo que dieron lugar a que 

soldados del Inca ... entraran al fuerte y los ganasen". 

diez 
(214) 

mil 

como quiera que hayan sido los origenes de la Qhachwa, lo 

relevante para la mentalidad andina es que ésta cumple un papel 

decisivo en la maduración de la cosecha y como dice la hermana 

212 Inst1tuci6n ancestral practicada entre dos poblaciones (Potosi): 
Laimes y Jukumanis. Esta danza-bombate es famosa por los saldos 
que deja cada tiesta como producto de su mutua rivalidad. 
213 Mdsica y baile alegre. Diccionario Aymara.P.cit. 
214 Manuel Rigoberto Paredes: El arte folklorico de Bolivia, La 
Paz- Bolivia Ed. Popular 1981.--¡ip. 12 13. ~ ~~~-
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(215) 
Marcelina Laime la Qhachwa es para que la juventud motive, 

aliente, impulse y refuerce, con sus bailes, el florecer de las 

papas que también es un florecer de la Pachamama. La 

responsabilidad de este florecer corresponde a la participación 

colectiva de la juventud para que la tierra se alegre y produzca 

abaundante cosecha en pro de la felicidad y bienestar de toda la 

comunidad. 

Dentro el corazon de la Qhachwa estA una fogata, al rededor 

de la cual baila la gente. La juventud tiene que mantener el fuego 

encendido con el que se avise a la comunidad que la Qhachwa ya 

empieza. El juego estA simbolizado a la juventud corno una fuerza 

contraria a la vejez simbolizados por el agua. 

En carnavales se juega con agua relacionAndolo seria: 

~uventud (fuego) fogata de la Qhachwa. 

_abuelo Carnaval (agua) juegos con agua los dias de los 

carnavales. 

"Si bien la Qhachwa se la baila por 
parejas, su carácter es colectivo y no serla 
apropiado que una de ellas llame la atención 
por motivos ajenos a la fiesta, eso seria 
como discriminar y no es el sentido de la 

(216) 
fiesta 11 • dice la hermana Marcelina. 

La Qhachwa también tiene que empezar antes que se inicien las 

heladas, porque ellas pueden congelar las papas y malograr el 

21~ La Hermana Marcelina Laime es una Joven re11giosa de la 
localidad de Jesos de Machaca. su estancia temporal en México me 
di6 la oportunidad de entrevistarla. 
216 Hermana Marcelina. 
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florecer. "Nosotros tenemos que preocuparnos (la juventud) de 

acompañar el proceso de maduración de las cosechas, para que 
(217) 

las 

papas estén alegres con la Qhachwa 11 

Por otro lado, dice la canci6n popular: 

;~i: ~! ~~~~,s!I~~~nb~!l~~~do 
qué será de estos muchachos 
tan queridos en este pueblo. 

Ahora es necesario referirnos rápidamente a la fiesta do la 

~ relacionarla con los carnavales y ofrecer una visi6n del 

ciclo actual de las fiestas. El término ~ literalmente 

significa juego y adquiere mayor transcendencia al relacionarse 

con la fiesta. ~ se relaciona con el calendario 

bajo el nombre de ~...!!. Phaxsi-Anata. 

agricola 

Segón el diccionario ayamara, ya citado, es el noveno mes del 

afta de los antiguos aymaras y corresponderia al mes de marzo. Se 

iniciaba el 16 de febrero y concluia el 17 de marzo. Al respecto 

los datos son escasos y bien poco se sabe de ella, Lo que por el 

momento interesa es su relación con la fiesta de los Carnavales. 

En cuanto a las cuestiones terminol6gicas e históricas del 

carnaval no hay criterios uniformes. En el renacimiento pensaban 

que el Carnaval procedla de las Saturnales o también de las 

Lupercadas o de las fiestas dionisiacas griegas (enero). En Roma 

la fiesta de Isis (5 de marzo} sugieren un origen etimológico de 

Burckhardt. En el siglo de oro surge la expresión 

217 La hermana Marcelina ... 
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11 carnestolendas 11 • Desde la época del Archipreste de Hita se habla 

de 11 Carnaval11 en contraposici6n a 11 cuaresrna 11 -se puede comer carne. 

Y, en el Siglo XVIII se impone la palabra Carnaval, de posible 

origen italiano. Las fechas oscilan entre los meses de enero a 

marzo. Los actos propios del carnaval se estructuran dentro de una 

violencia establecida, la alteración del orden f!sico es paralela 

con el desorden zocial: arrojar salvado y harina, quemar estopa, 

correr gallos, mantener perros y gatos. Arrojar agua con pucheros 

a los transeuntes, apedrearlos con huevos y naranjas, son algunas 

de las características formales de esta fie~ta. Para ilustrar 

mejor la figura de los Carnavales transcribimos un resumen del 

libro fenornenolog!a: 

"En resumen: el carnaval una 
fiesta de mucha mayor 

i!gnific~~*~i~~~anla ~~~a le s~~~rvi~~~6i: 
pagana. Es casi la representación del 
paganismo frente al cristianismo, 

~~~~~~=~tac~~~º h~~~~i:~ªª~~As r~i!~~~s~~ª [: 
edad Media equiparaba a Don Carnal con Baco 
(Dionisias) En el transfondo de esta 
fiesta aparecen ciertas constantes de todo 
ritual: - -
~ica las vicitudes de la vida de un 
personaje m!tico (muerte y resurrección); 
- dar a ciertas acciones un doble significado: 
positivo y negativo, triste y alegre; 

expulsar todos los males del grupo social; 
(218) 

es la figura del 11 farrnakon" griego. 

218 Julio Baraja 11 Fenomenolog!a, descripcion ~ clasificacaci6n de 
~ru;~li§~5~ª~~P21uiares espanolas. 81 ~' Madrid, ECI:" 
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e. Descripción y valoración de la fiesta aymara 

con estas consideraciones volvemos a la fiestn de los 

carnavales desde la perspectiva de la hermana Marcelina. ti~ 

dice: "En Carnavales, la juventud se integra al baile general 

tama, redil. Hay que sacar a la luz todo lo que se ensayó en la 

En esa ocasión se actda protegidos por las sombras. 

Ahora se muestra todo lo aprendido, casi de ocultas, a toda la 

comunidad. 

Esta se alegra y es muy lindo, bello ver bailar a las 

diferentes comparzas del bailes que lucen las prendas elaboradas 
(219) 

para esa ocasión: Awayus y ponchos multicolores" 

Marcelina también relata que el dia de la Jisk'a Anata, 

carnaval pequefto, el lunes de Carnavales, todos se dirigen a los 

sembradios de papas: m~sicos, bailarines, ancianos y niftos para 

bailar al rededor de ellas. "Las primeras papas se debn sacar con 

alegria". Luego de festejar a las chacras, una mujer, la mama, (la 

senara) tiene que encender un incensario con bastante copal,y 

hacer el ofrecimiento a los dioses: Aukis, Achachilas y la 

Pachamama. Después, una mujer tiene que sacar las matas de papa 

elegidas al azar, la cantidad de los frutos debe ser suficiente 

como para que sea transportada por las espaldas de la duena de 

casa ayudada por su ahijada. Marcelina, recalca dos aspectos 

importantes previo: el Awayu en el que se cargue las papas tiene 

219 AWAYO. es un teJ1tto de forma cuadrada (un metro) de colores 
vistosos. El Awayu sirve para llevar sobre las espaldas a las 
wawas (bebes) 
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que estar nuevo y la mujer encargada de arrancar los nuevos frutos 

cantar6 de esta manera: 11 yo te saco con dos mil polleras, te 

espero, te esperarnos con el queso, con al pescado11 , Pasado este 

festejo Qhallalltayaña (sin traducción) como que se hace brillar 

de contento por los campos floridos de papa, la gente se dirige a 

sus casas para disfrutar de platos tipicos de la fecha, Quesu 

~, sopa de queso, Queso Wayk'a, aji (enchilada) de queso. 

El dia martes, ~ ~, carnaval grande, corresponde 

saludar a las autoridades principales de la comunidad. "Todos 1os 

saludan por que es el pastor mayor de la comunidad 11 al referirse 

al de mAs jerarquia, §1 Mallku, y a los otros que le colaboran: 

sus doce apóstoles. Ellos reciben grandes collares de frutas, de 

mazorcas de malz seco y peras,. Los festejados con el pillu (los 

collares) tienen que soportar el peso del carifto y de la gente, 

bailando alegremente, entre mixturas, serpentinas y confites, 

hasta donde sus fuerza~ resistan. 

En este dia también cada familia separa una oveja para los 

hijos que alcanzan a los nueve o diez añ6s tengan la oportunidad 

de cuidar y hacer reproducir el ganado. El dinero que logre con la 

venta de su oveja le servir6 para los gastos de sus estudios o 

para comprar la ropa para el baile. Dicen que es ~nica herencia 

que reciben. 

De este modo la fiesta, hoy como ayer estA nutriendo de vida 

a la comunidad y en.algunos casos aun rebasando las Areas rurales 

para irrumpir en las fiestas urbanas de caracter religioso. Estas 
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concentran a centenares de bailarines integrados por los 

diferentes sectores de la población, distribuidos en las danzas: 

de la diablada, ~ cullawada, ~ llamarada, los awatiris, !9.!! 
negritos, los carporales, etc. 

Desde las entrafias de las minas del sacav6n (Carnavales) 

surgen vistosos y vigorosos diablos, seguidos de una caravana de 

diferentes grupos de comparsas, desparramando alegria en su 

recorrido por las calles de la ciudad de Oruro. 

De manera similar, la fiesta de la Santlsima Trinidad del 

Gran Poder de la ciuddad de la Paz ofrece un desfile interminable 

de bailarines, para vestir sus calles de folklore y euforia. 

Algunas poblaciones son conocidas más por sus fiestas que por 

su denominación. Asl la fiesta de Santa Veracruz, la de la Virgen 

de Urkupifta, la de la Vlgen de Cotoca. Algo similar ocurre en las 

poblaciones de la sierra Peruana. 

De esta manera, las fiestas rurales y aun las urbanas marcan 

un recorrido, cuya dinámica est~ sujeta al curso del tiempo, no en 

un sentido lineal sino, m4s bien, en una dirección cicl!ca, el 
(220) 

eterno retorno de cada una de éstas; 11 El Kuti vuelta, 

cambio, turno, que propicia el paso del campo social al orden 

cósmico (el baile del zapateo propicia el viento, el Waynu la 

lluvia). El KuTi esta todavla en la mentalidad del hombre andino, 

que se manifiesta en la participación activa en todos los eventos 

220 KOTI. vez. Pa Kut1. Dos veces Regreso, vueltas, acción da 
retornar. DicciOñaFIO"'"""Aymara ... Op cit. p. 76 
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de car6cter social como es la fiesta. Ahora bien, si la fiesta 

estA inscrita en el tiempo circular, es importante destacar que su 

realización se localiza en un punto del espacio, el pueblo o 

parcialidad donde se lleva a cabo la fiesta. Lo que nos permite 

afirmar que el ~spacio de la fiesta se constituye en el punto 

central donde confluyen las fuerzas contrarias. La fiesta es el 
(221) 

el centro, el ombligo del pueblo, donde miden sus 

fuerzas las diferentes parejas de contrarios: sexo {hombres y 

mujeres), edad {jóvenes y viejos) parcialidades de un pueblo 

(Arasaya-masava) de una comunidad (arriba-abajo), tiempo (dla

noche), etc. 

Sin embargo, esta compaginación de la fiesta en torno al 

tiempo y al espacio (no solo flsico sino también cósmico) se apoya 

sobre un sistema de realciones sociales que estructura diferentes 

elementos que configuran redes de ayuda m~tua y reciprocidades en 

la prActica colectiva como individual del ~~ Este sistema de 

pagos y deudas se hace evidentes en los dias de fiestas, 

porque constituyen el esfuerzo de la comunidad. El ~ también 

está en la cotidianidad marcando las pautas de conducta de la 

gente a través de las voces de la tradición oral. Un sin n~mero 

de refranes advierten sobre el valor del ~, ya como deuda ya 

como pago: 
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Taqe Kunas. aynikiwa 

Janiw Khitrus K'uminati 
Ukax Kuttirlwa 

Janiw K1mas snflati arjasnaw 

Walikiw. 1aniw inakix 
Jachkati )achaxarux ~mri pimi tawa 

Ayni Phoganatwa 

No se debe desafiar o intentar 
levantar el pu~o contra los 
padres, porque eso se paga. 

No criticar a nadie, eso puedo 
revertirlo en contra del que 
critica. 

No se diga cualquier cosa, 
no sea que se cumpla. 

EstA bien, mis lAgrimas no 
serAn gratuitas, ellas se 
encargarán de cobrártelas. 

Tengo que cumplir un Ayni. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos podemos resumir y 

decir que la fiesta es el ~, el centro de la unión de 

fuerzas que se oponen y que, sin embargo, compiten al ritmo y los 

campacea de T'inku, sostenidos por los lazos de solidaridad y 

reciprocidad manifiestos en el ~' mismas que estén sujetas a 

la vuelta permanente, renovada, revitalizada en cada Kuti o 

vuelta. 

Bajo estas consideraciones volveremos al anAlisis narrativo 

del cuento para ver otro nivel del PN general que relacione 

tiempo y espacio en otras dimensiones més reducidas como es el 

desarrollo de la Qhachwa en la unidad de tiempo dia-noche. 
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Tiempo: DinAmica de la noche 

Volviendo al anAlisis narrativo del cuento, ahora nos 

ocuparemos de ver los roles actancialfs ayudante-oponente en el 

desarrollo narrativo del PNb. Estos actantes estAn manifiestos en 

el texto en las figuras del "dia y la noche 11 ,Ambos se presentan 

como procesos que podrian también estar aspectualizados en el 

desarrollo de cada PN. Desde el punto de vista de las muchachas 

(PNb) la llegada del d!a favo~ece el encuentro del objeto 

buscando y, desde el punto de vista del extra~o fanti-(PNb) el 

d!a es su oponente y, su aliado o ayudante la noche. Ahora nos 

ocuparemos de la noche. Seg~n el texto, la fi~q~a Qe la Ohachwa 

se la realiza por las noches, por lo tanto dSta categoria 

temporal de la realidad es bAsica en el ser de la Ohachwa. sin 

embargo, habrá que preguntarse: ?Por qué de noche?. Por lo 

general el altiplano andino y la sierra son frias, los dias 

llenos de sol, de azul intenso en un cielo sin nubes queman la 

piel y en la noche la sombra la congela, sobre todo en la 

estación de invierno. Las noches son demasiado frias, pero el 

hombre andino le concede su tiempo e importancia puesto que se 

mueve en ese ambiente telñrico. Realiza determinados trabajos por 

las noches: el segado de la cebada, por ejemplo, el traslado del 

agua para el consumo de la familia, la división del agua para el 

riego, algunas actividades sociales: las reuniones de la 

comunidad, las visitas, etc. 

Al amanecer también se inician otras actividades como 

emprender grandes caminatas a lugares alejados del centro (zonas 
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c4lidas), algunas actividades sociales en relación al matrimonio 

Sart'a e~ (oficializar el pedido de mano y el traslado de 

la novia a la casa de los padres del novio) . Algunos informantes 

deciAn que ellos madrugaban en invierno para realizar trabajos 

livianos (hilado de lana) cerca de la lumbre, escuchando cuentos, 

mientras llegue el dia. La tradición oral cuenta que las 

sublevaciones o levantamientos indlgenas se presentaban por las 

noches. 

La noche y el dla tienen su importancia en el mundo andino y 

en su pr4ctica de vida, por lo tanto no es de extranar que !!!!, 

ghachwa sea exclusivamente nocturna, un espacio para la juventud, 

en cuanto que las actividades de ésta cumplen un papel activo en 

la maduración del ciclo agricola. La juventud est4 o tiene que 

responder a las espectativas de la comunidad, porque ella tiene 

que cumplir con las exigencias de ~ Qhachwa: un periodo largo de 

entrenamiento (desde Todo-santos hasta los Carnavales) y de 

cierta periodicidad, cada noche o en algunas comunidades cada 

jueves. Esto supone resistencia f lsica para dedicar1e buenas 

horas al ensayo de baile, si las actividades de la gente de la 

comunidad continuan de d!a su ritmo normal. sin embargo, se 

presentan otras ocasiones en las cuales los adultos pueden bailar 
(222) 

en danzas como los Palla-pallas Los que escogen, en las 

visperas de las fiestas de la Santa cruz, por ejemplo en la 

localidad de Pucarani (La Paz. prov. los Andes). 

222 Los ba1iar1nes de esta danza son hombres disfrazados de mujer 
que imitan a las soldaderas que van junto a las tropas del 
ejército. 
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Por otro lado, la noche es el ambiente especial para crear 

el mundo profano de la fiesta, para romper la rutina y el 

estatismo de la cotidianidad. En la noche el pueblo teje, 

entreteje y desteje la realidad con la fantasta, rompiendo el 

orden que impera, justamente para que después con serenidad y 

con calma enfrente los problemas que surgen en el curso de la 

vida de la comunidad. 

Con relación al texto que nos ocupa, la noche est4 

figurativizada como un ente dinámico, siempre en proceso que va 

desde el anochecer hasta el amanecer, pasando por la noche 

propiamanete dicha. La noche protege el misterio del extrano, en 

tanto, éste no cruce sus limites y sea sorprendido por los rayos 

del dia. El dia está frente a la noche de modo semejante, pero 

en forma invertida, para cumplir su propio recorrido, sin la 

trascendencia de su contrario, en relación a la misma Qhachwa. 

Una sintesis gráfica de este recor+ido puede ser expresada asi: 

Noche 
(conservación del misterio) 

e~pacio familiar 

extraflo 

anee ecer. ~~ .. ~ -: . 
(sombras) ~--- · . 

muchachas conspiran 

uni~~;~>~. 
'' :';;::·(descubren .... ~ 

·-··~ 
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dia 
la identidad) 

·~ 
amanecer 

(claridad) 
dispersión 
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Pero el tiempo, en otro nivel del texto, se manifiesta en 

dos unidades¡dinAmicas (las noches: 

dia). \leamos la gr6fica. 

por otra~ est6tica (el 

?Por que es dinémica la noche? Tratemos de explicar a partir 

de un conocimiento a nivel de la percepción. Las plantas crecen 

d!a y noche, sin embargo, el dia nos permite ver ese fenOmeno 

como realidades consumadas, en sus diferentes etapas de 

crecimiento: el brote de las semillas, el florecer, el brindar 

frutos, aunque no sea posible ni interese saber cuánto crece una 

planta de papas en una noche y cuanto en un dia. Eso es cuestión 

de laboratorio y su objetivo es otro. 

La gente sigue el curso del tiempo en relación al ciclo 

agricola en los amaneceres de campos floridos o maltratados por 

las heladas, descubre también que las plantas necesitan de riego, 

de deshierbe y otros cuidados. Mide el tiempo desde el punto de 

vista de la percepción visual y cotidiana de la naturaleza y en 

relación con el desarrollo de las plantas se puede decir que, 

efectivamente, la noche es dinAmica y el dia est6tico. La primera 

cubre y proteje el crecimiento en tanto que el segundo, muestra 

los hitos de ese crecimiento: flor, fruto. Dice el proverbio 

aymara Unjasaw Uñj-ta ~' se debe ver personalmente, para 

afirmar que se vio 

229 



Finalmente, el relato del texto hace referencia a otra 

dimensión del tiempo mayor que incluye también el proceso noche

d!a, en relación con la fiesta de los Carnavales, fiesta para la 

cual se prepara la ghachwa. La fiesta del carnaval funge como un 

marcador de tiempo, un hito al que se tiene que llegar. El 

proceso cíclico de la tierra, el calendario de la región que 

establece el calendario con sus marcadores: las fiestas. 

Todos-santos 
(antes) 

dia 

Qhachwa 
(ahora) 
noche 

Carnavales 
(dedl~és) 

Estos marcadores estarían casi paralelos con las temporadas 

de siembra, crecimiento y cosecha. 

Saliendo del marco del texto, sabemos que la pr4ctica de 

festejos nocturnos son casi universales, en los diferentes puntos 

del orbe, marcando los ritmos de su propia dinámica. As! por 

ejemplo la fiesta dedicada a dionisias y a sus colaboradores: 

~t~~isl~!eg~:qu~6~ 1~ier~~ h:~e d~if~~~pi~ 16! 
hombres. • • La mayorPam --ac- ros-BeguTdoFeS 
a:I'OñISiacos eran mujeres, las bacantes. 

i:: c~!b~~:s d~ánf~!ª~~nt~~as,c~~~bi:~ noc~~; 
y al resplandor de las antorchas y sus ritos 
tenian gran afinidad con los que los 
frigios adoraban a su diosa-madre 
Cibeles, llamada la proveedora de 

(223) 
todo". 

223 D1ccionarlo de M1tolog!as, Referencia Barcelona. B.A.-México. 
AF, Ed. Grijalbo,1982. 
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Es interesante ver el papel de las mujeres en dichas 

festividades. 

Espacio: Wasartoge, un lugra alejado destinado para La 

Qhachwa. 

Las referencias espaciales en el texto son pobres. Las 

ónicas referencias espaciales son el lugar de donde se cree 

procede del extrafio y el lugar donde parece que huye (cerros y 

laderas). ?Dónde se realiza la Qhachwa? ?Y dónde se reunieron 

las muchachas?. El texto da por entendido o :·conocido el lugar 

donde se desarrolla la Qhachwa, sin embargo nos permite suponer, 

por los datos proporcionados por los consultantes que es un 

lugar destinado para esa ocasión y conocido por la comunidad. Lo 

mismo podemos decir del lugar donde se reunieron las muchachas. 

Generalmente, dicen que el lugar de la Qhachwa puede ser una 

planicie, un cerro destinado por la comunidad para ese fin: 

Qhachwaii Pata, la altura de la Ohachwa, Qhachwafi Pampa, la 

planicie de la qhachwa, Qhachwan K'uchu, el rincón de la qhachwa 

(Carter-1982). 

Espacio ~ cuento maravilloso. 

Segón Greimas, los seguidores de la tradición propiana, como 

E. Meletinsky y su equipo, consideran que la partida del héroe 

corresponde a la disjunción: 11 espacio familiar Vs. "espacio 

extrafio 11 que marca la separación del héroe respecto a su morada 

habitual y su penetración en otra parte extra~a y enemiga. Este 

autor considera también que esta interpretación corresponde "sólo 

a cierta clase de relatos, los cuentos maravillosos rusos-supone 
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el concurso de varios rasgos estructuralesº. Los sintetizamos de 

este modo: 

a) Parece que se plantea entre el destinador y el 

destinatario una relación de conformidad por la posesión de un 

mismo sistema de valores. b) Esta conformidad axiológica se ve 

consolidada por la atribución a los actantes asi ligados de un 

espacio comti.n al que se llamara 11 el suyo propio" y que, Greimas, 

traduce por el término familiar 11 por oposición al vasto mundo" al 

que el héroe se aventura, considerado como un espacio 11 extrafío y 

e) Que el adjetivo posesivo expresa la intervención del narrador, 

quien se esfuerza en identificar el espacio de la enunciación (el 

aqui de a narración con un determinado espacio parcial del relato 

enunciado (el aqui de lo narrado) que es el del destinador 

social. Greimas, advierte 11 que esta identificación no funciona de 

manera natural, mAs que cuando el propio narrador es considerado 

narrador social, sociol6gicamnete integrante de la sociedad del 

destinador y cuyo punto representa, por esta razón Greirnas se 

pregunta: 11 Si la distribución tipológica, tal como se la propone 

para los relatos maravillosos rusos, no ser4 caracter!stica de la 

etnoliteratura en general", Aplicando esta división espacial al 

cuento la Qhachwa tenemos: 

~_fill_M:_lq_ familiar 
donaese rearIZala 

Qhachwa 

Vs. ha~~~ªd~~d:KR~~~0e1 
zorro 

El espacio familiar corresponderla al lugar donde se realiza 

la Qhachwa, un lugar conocido por toda la comunidad, ya sea como: 
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(planicie •••• ) 
Pata (altura ••• ) 
K"UChu (rincón de ,,,) 

Espacio destinado t.anica y exclusivamente para ese efecto, el 

lugar reservado para que baile la juventud y donde llega el 

extraño. A su vez el espacio extrafio será el lugar de donde 

procede el joven y el lugar hacia donde huye el zorro. El espacio 

es el punto de encuentro del ~· 

Sin embargo, Greimas propone otra distribución 

topológica, 

propios 

que seria aplicable al otro tipa de relatos 

del discurso indiyidual distinguiendo dos 

procedimientos, el 11 desembrague 11 y el 11 ernbrague11 , que trata 

primero l.a organizaci¡on espacial del relato enunciado 11stricto 

sensu11 , sin dejar de considerar después, las modificaciones de 

las narraciones obtenidas por las intervenciones caracteristicas 

del anunciador. 

El espacio enunciado. 

Partiendo del relato como transformación lógica situada 
(224) 

entre dos estados estables, Greitnas · considera como espacio 

tópico, el lugar en que aparece manifestada sint4cticarnente la 

trCt:nsformación de que se trata corno espacio heterotópicos, los 

lugares que lo engloban, precediéndolo o sucediéndolo. considera 

que el término relato~~demasiado impreciso , que la definición 

224 A. J. Greimas op. cit., 112-113 
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propuesta no se aplica m6s que a un solo programa narrativo, de 

tal suerte que cuando se trata de un relato desdoblado y que 

atraviesa dos programas narrativos autónomos como ocurre en el 

cuento maravilloso, se pueden reconocer dos espacios tópicos: si 

el del sujeto-héroe es situado en un 11 otra parte" enemigo, el 

espacio, del anti-sujeto se identifica con el destinador social 

del héroe. Dice también que añadir una subarticulación al 

espacio tópico parece necesaria: al delimitar un espacio 

utópico, lugar fundamental donde el hacer del hombre puede 

triunfar sobre la permanencia del ~ y los espacios parat6picos, 

emplazamientos de las pruebas preparatorias O calificantes, 

especies de lugares mediadores entre los polos de la 

categorización espacial. Aplicando esta distribución del espacio 

al espacio del cuento que nos ocupa tenemos: 

vs Espacio heterotópico 
(en otra parte) 

los cerros y laderas 

De esta manera, el espacio tópico serA el lugar donde se 

realiza la Qhachwa y ocurra la transformación el extrano en zorro; 

la confrontación de fuerzas opuestas hombres Vs. mujeres;conocido 

Vs. desconocidos; ser Vs. parecer; uno Vs. muchos, se realiza en 

un lugar concreto, el destinado para la realización del Qhachwa, 

el espacio heterotópico1el lugar de donde acude el extraño a la 
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fiesta y donde, , huye el zorro. El espacio utópico donde la 

acción de las muchachas triunfa sobre el misterio del extrafto, 

finalmente, el espacio paratópico el lugar donde se reunen las 

muchachas. 

Plano discursivo 

Antes de entrar el anAlisis figurativo del componente 

descriptivo, conviene aclarar que, el cuento oral, como ya 

mencionamos en los prirneross capitules de este trabajo, tiene su 

propia estructura y su forma de ser se manifiesta como un 

patrimonio de la colectividad que logra concretarse en los 

labios del narrador que cuenta un cuento. Esta forma de ser del 

cuento oral determina su carActer colectivo, aunque al ser 

contado logre mAs expresiOn, por el apoyo de los elementos 

paralinguisticos (elevaciOn de los tonos de voz, gestos del 

rostro, la proxernia) con los cuales se apoya el narrador. Desde 

esta perspectiva, el anAlisis del componente descriptivo serA 

considerado como la expresión de la comunidad m6s que la del 

narrador. 

Una vez que los programas narrativos anti PNb y PNb han 

sido definidos como programas de desunión y de unión, estos, a su 

vez son representados en el texto por diferentes figuras: la 

desunión con las figuras de la 11 simpatla 11 , la 11 elegancia", el 

11 bailador11
, el 11 en9af'to", etc., la unión (PNb) por las figurasde 

la "curiosidad", la 11 la btl.squeda", la ºnoche", el lldia", etc. 

Corresponde, ahora, realizar el anAlisis descriptivo para tener 
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en cuenta todos los rasgos de la:sfiguras que concurren en la 4a 

secuencia del texto. 

Las figuras son unidades de contenido que sirven para 

calificar, dar sentido a los papeles actanciales y a las 

funciones que éstos reciben. Las figuras no est6n sueltas, éstas 

se estructuran en conjuntos figurativos, en torno a un tema o 

subtema. Asl los conjuntos figurativos: "hasta el amanecer", al 

11 amanecer 11 , 11 ya salia el sol 1' est6n en el tema descriptivo del 

recorrido de la noche. El tema descriptivo del ~ incluye los 

conjuntos figurativos corno: 11 le hicieron bailar bastante'', 

todavia bailaban con él 11 , 11 continuaban bailando con él 11 • Los 

conjuntos figurativosº 11Quién sera ese joven11 , 11 podremos 

descubrirlo", ellas querian (debian) saberlo terma el tema 

descriptivo que se expresa con los siguientes conjuntos 

figurativos: ¡•1suéltenme.7 suéltenme hermanitasº/ 
1 

no logró que .lo 

soltaran. El conjunto de los temas descriptivos se refiere a la 

actividad de la '!2.ñ...~ , definida como la actividad de 

entretener al extrafio en la Qhachwa hasta el amanecer. La gr6fica 

de estas relaciones seria as!: 

Tema descriptivo 

Definido como 

Recorrido de la noche 
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Los conjuntos figurativos de la actividad del baile y del 

recorrido de la noche son procesadores de la actividad pragmAtica 

central, la actividad del baile se desarrolla paralelQ., al 

recorrido de la noche, hasta llegar a los albores del otro dla 

(salla el sol), en el cual, las muchachas llevadas por su 

curiosidad y su deber con la comunidad, deben retener al extrano, 

por encima de los temores y las sóplicas de éste. 

Los dos planos analizados del signif icadoi (narrativo

descrpitivo) nos permite senalar la articulación de una trama de 

operaciones que corresponden a estas isotoplas: 

Isotopla nool6gica Temor Vs curiosidad 

Isotopla cosmológica Noche vs Ola 

Isotopla sexual Hombre vs Mujer 

Isotopla numérica Uno Vs Muchos 

Isotopla del baile Desafio vs Seducción 

(Interacción o manipulación) 

Isotopla de la identidad.Parecer vs Ser 

La isotopla nool6gica (temor Vs. curiosidad) organiza el 

sentido del enfrentamiento principal (muchachas Vs. extrano). 

Esta misma relación se expresa en otras parejas de oposici6n, 

diferenciados por el sexo (hombre Vs. mujer) y por la isotopla 

numérica (uno Vs. muchos). La isotopla del baile está en relación 

al uso que se hace de él (desafio Vs. seducción), resultando ser 

el instrumento con el cual, las muchachas disfrazan sus 
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verdaderas intenciones para lograr sus propósitos: descubrir la 

identidad del extra~o. Ir m6s alli de la apariencia fisica 

agradable y cautivadora del extraño, para saber quién es 

realmente él. Aqui seria conveniente aplicar el cuadrQdo 

semiótico, puesto que él permite dar cuenta de la estructura 

elemental del significado, sin embargo faltan algunos elementos 

de significación que est6n en las otras secuencias que todavía no 

analizamos. De todos modos se racalca que la isotopia parecer 

Va. ser estA como una preocupación central de esta secuencia. 

Casi todos los enunciados de esta secuencia (4a) , excepto el 

10 y el 12 corresponden al sujeto de hacer, actualizado por las 

muchachas. Hasta el momento se establece el desarrollo de los 

programas narrativos de acuerdo a los temas que apu~tan: El anti 

PNb de la conservaci.Ón y el PNb de la búsqueda. Estos programas 

se realcionan de esta manera: 

-un aspecto ~ que interpreta el "querer-hacer" del 

antiPNu, 

-un aspecto de realización lograda por la acción del sujeto 

de hacer del PNu. 

Los objetos de acción no aparecen todavia relación de unión 

con el objeto de estado aunque se aproxima el momento de la 

transformación. 
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-el anti PNu se expresa en un "no-poder-hacer". 

-el PNu se expresa en un "poder-hacer". Se hace una cosa en 

vista de otra (retener al extraño para ... ) 

En la realizaciOn de ambos programas interviene una pareja 

de actantes, figurativizados por la 11 noche" y 11 el d!a11 • El 

primero estA en el papel de ayudante del anti PNb y del oponente 

del PNb; a su vez, el segundo, de ayudante en el PNb y de 

oponente del anti PNb. 

También se realiza una descripción del plano figurativo: el 

tema descriptivo y los diferentes conjuntos figura ti vos, 

integrados por las diferentes figuras del texto. 

En el nivel profundo se establecen una serie de oposiciones 

que apuntan a la oposición fundamental de esta secuencia: parecer 

Vs. ser 

QUINTA SECUENCIA: LA TRANSFOMACION DEL EXTRANO: 

16. El extraño se transforma en zorro. 
17. Araña a las muchachas. 
18. Huye hacia las laderas. 

a. Funciones 

Esta secuencia se caracteriza por el cambio de tiempo1llegan 

las primeras luces del dia y por ·1a transformación del extrano. 

El escenario y los actores permanecen en la Qhachwa, sin embargo, 

se destaca en primer plano la figura del zorro, éste se 
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constituye en e1 sujeto de los tres enunciados de acción. 

enunciado No. 16 el extrafto se transforina en un zorro, 

enunciado No. 17 agrede a las muchachas y, finalmente, 

enunciado No. 18 huye asustado. Estas acciones, al 

confrontados con las funciones de Propp, corresponden 

función 29, denominada la transformaoi6n: 

XXIX EL HOMBRE RECIBE UNA NUEVA APARIENCIA 
(definición: tranafiguaci6n, designada 
mediante T). Recibe una nueva apariencia 
diferente, gracias a la intervención mAgica de 

(225) 
un auxiliar ••• " 

En el 

en el 

en el 

ser 

a la 

Es necesario observar que la intervención de1 auxiliar o 

ayudante en el cuento la Qhachwa corresponde al dia. Este actante 

ayuda, con su claridad, a la realización de la performance del PN 

general. De este modo, el papel del ayudante o auxiliar del PN 

genera1 es protagonizado por el dia y el papel del oponente por 

la noche. 

Al producirse la transformación del P_N general, se descubre 

la verdadera identidad del extrano que corresponde a un zorro. 

Este hecho, confrontando con las funciones de Propp seria la 

función No. 28, llamada el. descubrimiento. Dice el enunciado: 

XXVIII. EL FALSO HEROE O EL AGRESOR, EL 
MALVADO, QUEDA DESENMASCARADO ( definición: 

. (226) 
descubrimiento, asignado mediante XX)" 

225. Propp, Morfoloqla 9.!:.f ~' op. Cit., p.71 
226 Idem. 
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La acción de ara~ar, que el zorro protagoniza hacia las 

muchachas podria ser, segón Propp, correspondiente a la función 

No. 30 llamada el castigo: 

XXX EL FALSO HEROE O EL AGRESOR ES CASTIGADO 
(227) 

(definición designada mediante U)" 

Aqui se observa que hay una diferencia, no es el anti-héroe 

quién recibe el castigo, por el contrario, es él que, al verse 

descubierto, ataca al héroe, en este caso, a las muchachas. La 

huella de este castigo, segón Propp, corresponde a la marca, 

función No. 17: 

~!fgna~~ m~~~~~teRi)~9~. g~~ m~~;Ase Í~~~I:~ 
sobre su cuerpo {I). El héroe recibe una 

(228) 
herida durante la batalla ... " 

Finalmente, la huida del zorro es muestra clara de su 

derrota. Segón Propp seria la función No. 18 correspondiente a la 

victoria: 

"XVIII. EL AGRESOR ES VENCIDO (definici6n: 
(226) C' 

victoria, designada mediante J)" 

Todas estas acciones de la secuencia V corresponden a la 

fase de la performance del PN general. En esta fase del PN 

~~~ i~~~~: :~Gioloqla del cuento. Op. cit., p.?2 
229 Idem p.62 
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general no interviene el destinador, porque en las dos 

confrontaciones realizadas, una antes de la transformación y otra 

después sólo intervienen dos sujetos operadores. De modo 

semejante a la primera confrontación, la huida del zorro est6 

condicionada a otra acción previa, la liberación del acoso de 

las muchachas. As! se establecen nuevamente dos programas 

narrativos, El PN de base (búsqueda de la identidad) y el PNu1, 

que convencionalmente lo llamaremos programa narrativo de uso uno 

(retener), ambos programas tienen sus respectivos anti-programas: 

b. PN de base (descubrir la identidad) Anti-PNb (engnf\ar) 

c. PNul de uso (retener) Anti--PNUl (huir) 

Como se puede observar, las acciones del PNb y del PNu, de 

la primera confrontación son semejantes a las acciones de los 

programas narrativos de base y de uso ~ de la segunda 

confrontación, excepto la acción del sujeto del anti-PNul, que es 

la de huir. Estas acciones del anti-PNu~ corresponden también a 

las modalidades del querer-partir, virtualidad superada por el 

hacer- hacer, la manipulación f!.sica que el anti-sujeto del PNuI 

logra sobre el sujeto del PNUI, e~to es, ara~ar a las muchachas 

para que lo suelten y pueda huir. De esta manera, el anti-s del 

PNuI pasa de la virtualidad del querer-hacer y lograr la 

realización en el hacer-ser. El anti-PNnI se consolida en favor 

del zorro. 

Es necesario destacar que la confrontació contractual entre 

lo humano-animal, no se realiza a través de la persuaci6n 
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(sóplica), sino m6s bien a travbs de la agresión flsica (araf\ar) 

que impone suelten al zorro. Se observa claramente la oposición 

razón Vs. instinto. 

Las figuras de la 11 só.plica 11 y de 11 arañar11 expresan estados 

de Animo del personaje que sufre la transformación en sus dos 

situaciones humano-animal. La primera trata de persuadir a través 

de la palabra; sueltenme hermanitas/ y la segunda, se impone a 

través de la fuerza flsica. Se puede graficar de esta manera la 

interacción de lo humano animal: 

el extraf\o 
antes 

(~~i~~)~trata de 

el zorro 
d ~~és.~~~~~ 
(instinto) 

manipular a las 
muchachas 

a través del baile 

~seducen) 
éstas descubren 
~ sueltan al 

al ser arañadas ~ 

Basándonos en esta oposición, antes y después de la 

transformación, se destacan los aspectos figurativos 

correspondientes a la llegada del extraño y a su huida, paralela 

a la intervención del tiempo en el proceso noche-dia: 

antes 
el extraño llega 
joven simp6tico, 
y bailador 

(noche) 

de la transformación 
triun a 
elegante 
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Si continuamos anotando parejas de opuestos en las 

diferentes relaciones que el texto presenta, veremos una 

correspondencia simétrica entre ambos: euf6rico-disf6rico, hAbil

torpe, oscuro-claro, etc. La oposición humano-animal se polariza 

a través de las figuras descriptivas y a través de sus acciones. 

Ahora nos interesa analizar el aspecto animal:?Por qué se 

convierte en zorro? c._·Qué papel juega o desenpeña en la tradición 

oral andina del zorro? ~Qué relación existe con otros personajes 

de la tradición oral? Empecemos relacionando al zorro con un 

personaje tipico de la tradición oral: el trickster. 

d. El Trickster en la tradición oral indigena. 

Una de las caracter!sticas de la tradición oral ind!gena es 

la presencia frecuente de un personaje interesante y 

controvertido denominado Trickster. su papel es representado por 

el coyote, el zorro, el cuervo, el picaflor, el conejo, el 

mono ... y, en ocasiones por seres pequeñitos de forma humana. El 

trickster llama la atención principalmente por las funciones que 

asume: burlador de la autoridad, mediador entre el cielo y la 

tierra; engaña a los dioses, hombres y animales; altera y 

restituyew el orden cósmico, entre otras cosas. 

Estas caracteristicas y otras que definen la singularidad 

del trickster, en cuanto a los que asume dentro la tradición 

oral, despiertan el interés de investigadores que le dedican sus 

estudios desde diferentes Angulas y puntos de vista. 
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sin pretender abarcar la vastedad de los trabajos que se han 

realizado, tratamos de aproximarnos a lo que es y a lo que hace 

el trickster, a través de algunas interpretaciones en torno a él 

y, asi ubicar al zorro y su papel dentro del contexto general del 

cuento oral. 

1) Encubre el engaño 

Para Greimas, el deceptor es el término que en su origen, 

traduce al trickster de la mitologia amerindia para designar al 

~et0___2ª.P-ªZ de asumir varios roles actanciales. Asi, cuando 

alguien se hace pasar por otro gracias a la máscara que encubre a 

la mentira y al secreto, sucede que en el primer caso, se 

presenta como lo que no es y en el segundo, oculta lo que es para 

ejercer un 

destinatario. 

hacer cognocitivo persuasivo en 

(230) 

relación al 

A su vez, el deceptor, opina Greimas, como actor se 

define por dos vertientes semAnticas que lleva, es decir, por los 

roles temAticos que asume y que remiten a la organización del 

universo axiol6gico subyacente. 

2) Acciones titánicas 

(231) 
Según Ugo Bianchi en la cultura yoruba, el trickster 

es figurativizado como una persona pequefia, picarezca que juega 

230 Greimas-Courtés Sem10t1ca D1cc1onar10. Op., p. iOJ 
231 Ugo Bianchi, Edschou, le Trikster divia yoruba. Vol. 24, 1978, 
Paideuma. p. 24 
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roles desconcertantes y paradójicos, en relación a la comedia 

humana. Opina que es necesario situarlo frente a las entidades 

cósmicas, el sol, la luna, las estrellas, porque sus acciones 

pueden ser favorables o desfavorables a la armonla del cosmos. 

Resalta el aspecto tit6nico que, semejante al Prometeo de la 

mitolog!a griega, asume la acción tit6nica de robar el fuego 

divino. Dice. as! mismo, que este personaje forma una triada con 

los dioseses, los elementos cósmicos y con el hombre. Tipifica al 

trickster como el creador y colaborador y, a la vez, el 

adversario que asume las funciones espec!f icas en el orden del 

cosmos. Por otro lado, entre el desorden y el peligro es un 

salvador que legitima la base del orden. Dice también que la 

tipologia geogrAfica de su procedencia corresponde a Nigeria. 

El trickster restablece el orden y funcionali~a el orden 

dubalterno de la condición humana frente al desorden divino. 

Finalmente, Ugo Bianchi concluye de esta manera: Esta situación 

implica por un lado, los mismos elementos constitutivos que 

caracterizan al personaje y por el otro, por las diferentes 

funciones que caracterizan a los mitos. Es un personaje ambiguo, 

divino-humano; integra el orden cósmico y destruye el orden 

establecido. Expresa la oposici6n relativa entre los dioses y 

hombres, los primeros realizan acciones que desencadenan 

sanciones, simbolizadas por el sacrificio, que al mismo tiempo, 

dotan al hombre de la posibilidad de su defensa contra la presi6n 

inminente de los 11 maux 11 (males) . AdemAs dice que los yoruba 

introducen la adivinación, y con ella, la condición humana se 

hace mAs soportable. 
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3) car4cter dual 

Este mismo 
(232) 

Trickster se 

autor, en otra investigación" 

refiere al trickster-demiurgo 

Le démiurgo 

como a un 

personaje que estA dentro los seres mitológicos. A veces son 

originados independientemente de su creador, en otras son 

ambiguos. Dice que él asume un personaje caracteristico de las 

mitologías dualistas donde se establece, en mAs de una versión 

la oposición creación- contracreaci6n. Comenta luego, que en 

América, en la región del pacifico del norte, el coyote asume un 

rol demi6rgico que sustituye a la acción del creador. Advierte 

que, en todo caso, se impone la distinción tipológica e histórica 

entre el creador y el demiurgo. Su personalidad, su estilo, su 

visión del mundo y sus acciones son muy diferentes. El trickster

demiurgo concierne asi dos siatemas que se desarrollan en un 

complejo pantheón. 

4) Negación de la autoridad. 

(233) 
Bruce T. Grindal estA entre otro de loG investigadores 

del trickster, a través de sus trabajos realizados en ~, al 

norte de Ghana, ofrece otros elementos que enriquecen al 

personaje, de por si tan complejo. Segdn este autor, él brinda 

una interpretación psicocultural de la relación del trickster con 

232 Ugo Bianchi: "Le demiurse.trickster". VI conqresp Ynter 
Nationaldes Sciences Antropolo'gquies et EthnOI'ogiues. ar !!.t.. 19960 ~~~- .~ 

~BRUCE T. GRINDAL: 11 The Sisala Trhickster Tale" Journal of 
America Folklore, Vol. 86 No. 339, 340, 341, Publicar~ tñii 
American ~ Society by the University of Texas Presa. 1973 
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sus antagonistas, ésta refleja una importante negativa de la 

autoridad del padre en la sociedad de Sisala. 

Comenta que esta sociedad se dedica al cultivo de cereales y 

estA regida por el sistema de parentesco patrilineal. 

Dice que la tradición oral de sisala está dividida en dos 

categorias: 11 una mala" (lo sagrado) y 11 siusoling 11 (las leyendas), 

y que dentro laa categorias de las leyendas se encuentra el 

personaje trickster bajo la~ formas de los animales como la 

araña, el conejo y el mono. El papel de este personaje-continóa 

Grindal -consiste en la habilidad que tiene para manipular a la 

autoridad y evadir su castigo. se sitóa frente a ella y frente al 

poder. comenta que las relaciones de los niños con la gente 

adulta es de obediencia y de total respeto. Los adultos son 

considerados como seres superiores, poseedores de los 

conocimientos tradicionales a diferencia, de los niños que son 

vistos pequeños e incapaces de una percepción sensible y de un 

autocontrol que permanece hasta la adolescencia. Anota que, por 

las observaciones realizadas en el cómportamiento de los niños y 

adultos, los niños, contrario al modo a como son considerados por 

los adultos, tienen una actitud perceptiva de la naturaleza de la 

autoridad y evalñan las consecuencias de sus acciones en términos 

de una particular configuración de la autoridad y de la 

integración que deben tener entre ambos: 
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11 Children are also very good mimics of the 

~~e~~~it!g~ ~~c!~~~ri{y~t~~~~~ i~l~~t!~~; ~~: 
often derogaty, ampha sinzing phisical 
imperfecctions, speech impedimenta, and 

(234) 
foolishnees on the meanor 11 

El paralelo entre las actitudes de los niños y la conducta 

del trlckster es llevado por una fuerte creencia en las 

diferentes interpretaciones sobre los 11 tramposos 11 para sus niflos. 

La leyenda de los padres lleva una lección moral. El autor del 

estudio de Sisala, dice que los cuentos presentan el dilema. Los 

nifios a menudo evitan las lecciones de moral cuando son 

relacionados con los cuentos, porque se identifican con el 

trickster. Esa identificacion tiene particular importancia en los 

nifios recolectores porque obviamente, el trickster representa la 

proyección de sus experiencias. Finalmente, anota que en la 

sociedad de Sisala, donde las relaciones de autoridad expresan o 

denuncian un estatus de magnitud o un a imagen aceptable , estA 

una fuerte tendencia creada con la fuerza y poder de los pequefios 

en contra de los mayores. 

5) Apariencia humana 

En la tradición oral andina se nota la presencia del 

trickster que, por lo camón, adquiere la forma animal (el gato, 

el picaflor, el ratón, el zorro y otros) y algunas veces, se 

presenta personificando a Utimala (urdemales) o a un joven 

234 Bruce T. Grindal, Op. Cit., p. 174 
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pastor. Los roles que protagoniza este personaje estAn 

relacionados con el engaño y el disfraz humano, para curlarse de 

los homCres y especificamente. para seducir a la mujer (soltera, 

casada o viuda). En el primer caso estAn Utimala y otros, en el 

segundo caso se encuentran los animales. El cóndor, el zorro, el 

sapo ... se presenmtan con la apariencia humana para enga~ar y 

raptar a las mujeres. De modo semejante ocurre con la perdiz, el 

sapo hembra que adoptan las figuras de una joven pastora. 

Los roles del trickster van más alla del engaño, también se 

valen de las trampas con las que enfrentan la fuerza y el poder 

de sus adversarios. El gato, que pide al demonio cuente los pelos 

de su cola para permitir que se lleve el alma del cad6ver de una 

anciana que cuida, mueve su cola y cada momento, haciendo 

interminable la tarea-prueba a la que es sometido el diablo, o 

que arroga un puñado de arena a los ojos de él en defensa de su 

ama. 

Otro de los roles que desempeña el trickster es el de ser 

mediador entre el cielo y la tierra: el zorro que roba del cielo 

los cereales tipicos del altiplano andino (quinua y canahua). El 

picaflror (valle) simboliza la relaCión de dos zonas ecológicas 

contrapuestas: el altiplano - yungas (altura-semitr6pico). Las 

relaciones humanas divinas son mediatizadas por el zorro (dioses 

de la mitologia andina) que por su torpeza e inprudencia 

beneficia a los humanos, evidenciando su carActer dual y ambiguo, 

no es ni malo ni bueno, todo depende del rol que desenpeña. si se 

lo ve de bajada presagiara mala suerte, si por el contrario, se 

lo ve de subida, sera signo de buena suerte. Los roles de 
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mediador del trickster marcan una constante entre las oposiciones 

de diferentes categorias, que todavia no anotarnos, por ejemplo 

entre la naturaleza y la cultura a través del baile; en lo 

familiar esposo-esposa; con la apariencia del zorro; entre los 

jóvenes de ambos sexos también está el zorro; en relación a los 

alimentos carrona {crudo) carne (cocido) estA lo herbiboro 

(picaflor); entre el saber(divino} y la ignrancia (humana) estA 

la información del zorro. otro aspecto del trickster, es el 

carActer demi~rgico que se manifiesta en las acciones del zorro, 

por ejemplo, cuando éste, muere desparramando sobre la faz de la 

tierra los cerales divinos que robó del cielo, beneficiando asi 

al hombre del altiplano que tiene como a sus almantas b4sicos. 

Finalmente, es necesario advertir que si bien el trickster se 

caracteriza por los aspectos ya mencionados, él por lo genral, 

tiene un final infeliz en los cuentos, lo que señala, de manera 

indirecta, el papel didáctico que sugiere el mcnejo de los 

cuentos en la cultura andina. 

6) Aspectos negativos 

(235) 
Evans Pritchard , es otro estudioso que se refiere al 

trickster de Zande, interpretando ese papel a través del coyote. 

Dice que Zande es una población predominantemente agricultora. 

Los animales adquieren las caracter!sticas de los hombres 

representados en los cuentos, los que se presentan formando 

ciclos de historias. 

235 Pritchard. E., (RRSG), The Zande Trickster, V: 94:A, 1969 
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(2Jc;¡ 
Para este autor el ture es un embustero, tramposo, 

libertino, asesino, vanidoso, codicioso, teatrero, falso, fiero, 

cobarde, un 

extravagante, 

jactancioso, totalmente egoista, 

impetu~so, fantasmag_6rico, una 

también es 

relación de 

intercambio con su madre y suegra. 11 El es realmente corno nosotros 

mismos 11 • 

En alguno de sus cuentos el ~ beneficia a los hombres 

haciendo y llevando comida, agua y fuego para ellos, puesto que 

sus deseos son semejantes a los nuestros. Las trampas que 

proyecta son totalmente inoportunas y fuera de lugar, aunque la 

gente del ~pueda comer hoy, mientras sea encontrada en el 

mundo del agua. No habla comida en la tierra y sólo habla una 

mujer vieja. 

Aqul se puede deducir que a pesar de todas las cosas 

negativas que hace el ~ él es quién provee los alimentos a la 

humanidad, mientras se simboliza las carencias del mundo con una 

mujer vieja. 

7) Transgresor 

(237) 
Martha B. Kendall se refiere a los cuentos de coyotes 

y dice que son muy populares y virtualmente algunos adultos de 

Yawapai o Hualapi padres y abuelos son cuentistas de un n~mero 

enorme de historias. Al respecto dice que hay una diferente 

236 Posiblemente sea el nombre de un animal, no se encuentra su 
traducción al español, por esa raz6n se conserva en el originalª 
~~~ian Ma~~~~e~;~~~~l R. ~rTffiÍi;~Y~~~ 8 ~nd Upand yuman ~, 
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interpretación sobre las especulaciones y presuposiciones de 

las construcciones narrativas de Norte América. La peculiaridad 

de esta situación es que ellos no son obligados a realizar eso. 

sus sociedades son pequeñas y sus espectativas comunmente cortas, 

ya que ellos pueden conformarse con llevar muchas 

insatisfacciones. 

El coyote puede sufrir o morir y si sus transgresiones son 

menores el puede ser ridiculizado. Loa cuentos de las historias 

del coyote llevan un sencillo mensaje did4ctico. Ahora es 

conveniente relacionar al actante trickster y analizar su 

representaci~n a través del zorro o coyote. Qué significa la 

presencia de éstos en la tradición oral andina y en las otras 

regiones de América. 

e. El Trickster en América 

Empecemos caracterizando a estos animales. coyote, seg~n el 

pequefio Larousse, es el lobo de México y América Central; lobo es 

un mamifero carnicero de la familia de los canidos, de pelaje 

gris amarillento, que vive en los bosques de Europa, Asia y 

América, finalmente, define al ~ como un animal mam!fero 

carnicero de la familia de los cánidos. 

Es interesante que el coyote representa, en la tradición 

oral de América del Norte, un papel correspondiente a un 

personaje llamado trickster. Segun Levi-Strauss, éste constituyó 

un misterio por mucho tiempo y les costó explicar que ese papel 

fuera representado por el coyote o el cuervo. Dice as!: 
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Dice además:icómo explicar que en la totalidad de América 

del Norte este papel corresponde al coyote o al cuervo? Responde 

el mismo: 'El pensamiento mi tico procede de una toma de conciencia 

de ciertas oposiciones y tiende a su mediación progresiva 11 • Este 

autor, parte de la suposición de la existencia de dos términos, 

entre los cuales el pasaje parece imposible. Para esta oposición 

reemplaza a éstos por otros dos términos, entre los cuales el 

pasaje parece imposible. Para superar esta oposici6n reemplaza a 

éstos por otros dos términos equivalentes que acogen a un tercero 

como intermediario. Luego estos términos son nuevamente 

reemplazados por una nueva triada y as! sucesivamente. De esta 

manera obtiene la siguiente estructura: 

E.!!!: inicial Primera triada Segunda triada 

Vida Agricultura Herblvoros 

Caza Consumidores de 
carroña 

Muerte Guerra Depredadores 

Explica que 11 los consumidores de carroña son como los 

depredadores (comen alimento animal), pero como los productores de 

alimento vegetal (no matan lo que comen). Los pueblos para quienes 

238 Levi-Srauss, Op. Cit, p. 204 
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la vida agricola no es més significante que la caza, formulan al 

mismo razonamiento de un modo algo distinto: los cuervos son a los 
(239) 

jardines como los depredadores son a los herblvoros • 

En el caso que nos ocupa, la oposición vida-muerte se observa 

en la dinémica correspondiente a los procesos del ciclo agrlcola. 

Lo que aqui puede ser aplicado es otro tipo de oposiciones: 

naturaleza-cultura, cuya mediación es lograda por la ficst~, ésta 

puede ser reenplazada por la siguiente triada animal-humano, 

mediatizado por el disfraz. Por Oltimo esta triada puede ser 

reemplazada por la oposición zorro-extraño y su mediador el baile. 

Veamos la estructura: 

naturaleza animal zorro 

fiesta disfraz baile 

cultura humano extraf'lo 

De otro lado, es conveniente tener en cuenta una de las 

caracteristicas del personaje que nos ocupa y que ya fue observado 

por Levi-strauss cuando dice: 

"Al igual que Ash-hoy y Cenicienta, el 
trickster es, pues, un mediador, y esta 
función explica que conserva en parte la 
dualidad que por función tiene que superar. 

(240) 
De ahi su carActer ambiguo y equivoco." 

239 Lev!-strauss, op. cit., p. 205 
240 Idem, p. 207 

255 



La ambigüedad observada por Levi-strauss es posible aplicar 

al coyote de la tradición oral teetho (conocido por mazahua). 

Para éste el; coyote es tan malévolo que se le atribuye el engano, 

la astucia y la fuerza, sin embargo, dice también que 11 el hombre 

teetho aspira a poseer la fuerza, la astucia y la valentia del 
(241) 

coyote, consumiendo su carne, su higado y su escremento ••• 11 

Uno de sus cuentos dice: 

11 El señor y el coyote 

El pequeño señor del cielo dispone que el 
coyote se coma a la gente, pero la sefiora 
abuela del cielo impide esta disposición, 
porque ella se disfraza de vendedora de 
pulque ~ara engañar al coyote. Este borracho 
(se olvida de su papel de comer a la gente) 

(242) 
cante y cante 11 • 

En este sentido, el coyote podria ser mediador entre el cielo 

y la tierra, por la relación que tiene con los sanares del cielo y 

por el gusto a la bebida (el pulque). 

Corresponde, en nuestro caso, ver si ·el papel que interpreta 

el zorro es semejante al que protagin,iza el coyote, esto es, si el 

personaje del trickster puede ser asumido por el zorro. 

El zorro es uno de los animales tlpicos de la fauna andina 

(altiplano y valles) y su presencia siempre acasiona fastidio, 
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molestias y malestar, aunque figura en tos diferentes géneros de 

la tradición oral: cuentos, canciones, proverbios, presagios y 

otros que evocan su figura, sus hazañas y los simbolos que el 

sugiere. 

El zorro es. pues una constante pesadilla para el hombre del 

campo, cuya economia se basa principalmente, en el cultivo de la 

tierra, la crianza de los ovinos, de algunos vacunos y, en 

ciertas zonas, de los camélidos, de tal suerte que la pérdida 

decualquiera de los animales domésticos afecta la estabilidad, el 

prestigio de la economia familiar y la relación sentimental con 

ellos, puesto que muchas personas cuentan a sus animales como 
(24 3) 

parte de la familia. 

Pero no sólo se teme la presencia f isica del zorro, el simple 

hecho de llamarlo por su nombre: Qamage, o por otros que tienen 

connotaciones similares como: ~. Lari-anu, ~ anu, pasinu, 

etc acarrearian la venganza de éste, porque, segñn la tradición, a 

él no le gusta que lo llamen de una manera tan grosera y 

descortés. Por esta situación, la gente optó por llamarle con el 

eufemismo Tiwula. Este lexema es el resultado de una aymarizaci6n 

del término espaf\ol 11 tio 11 • Cf¡ Por qué la gente eligió o creó este 
(244) 

término? 1Será que la tradición de Lari Anu que implica 

familiaridad?. Por otro lado, el término español es foráneo y la 

gente del campo lo utiliza para connotar algo mAs?. Es muy comon 

243 Por la convivencia diaria que tiene la gente del campo con los 
animales domésticos, la perdida de uno de ellos les afecta 
profundamente. 
244 Lari tia hermano o primo de la madre, es muy importante su papel 
en las-Felaciones familiares. Anu perro. 
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que traten a los extraños con los nombres de 11 tia 11 o 11 tio 11 • Es 

indiscutible la dualidad que encierra el término Tiwula. Por un 

lado implica familiaridad (no querido), por otro lado implica un 

desconocido o extraño. 

~PodrA ser que el lexema Tiwula encierra el sentido irónico 

tipico del aymara, expresado en la lengua? Por ejemplo, se llama 

Qamiri (rico-tesoro) una especie de cobija elaborada con 

remiendos de toda clse de retazos que hasta el mAs pobre tiene. 

En los centros mineros se venera a una deidad temida y 

querida, que mora en las profundidades de los socavones, el Tio. 

Ante él los mineros realizan cada dia un saludo ritual para que 

les otorguen minerales y no tengan accidentes. la ofrenda que le 

dan consiste en: alcohol, coca y cigarros. 

Que relación hay entre el depredador de arriba tiwula y el 

explotador de abajo el tia? ~Por qué se usan esos préstamos? Qué 

estAn significando? Descubrir todo eso, serla objeto de otro 

estudio, por ahora sólo interrogamos. 

La importancia del zorro en el mundo andino estA registrada 

en los testimonios de gente que el padre Avila, en la obra que 

ahora es conocida como Dioses y hombres de Huarochiri y que la 

citamos muy a menudo. 

Hasta aqui podemos concluir provisionalmente señalando 

algunos aspectos del zorro que pueden ser identificados con los 

diferentes roles que se le atribuyen al trickster: como el 

burlador de las divinidades y del ser humano, como el protagonista 
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del engaño y la fuerza, como el seductor 'y raptor de mujeres, como 

el mediador entre el cielo y la tierra, entre lo bajo y alto 

(zonas ecológicas), como el que beneficia perjudica a los 

hombres con sus acciones. Y por Oltimo como el que lleva un 

mensaje didActico, no manifesto, por las consecuencias que sufre 

en los finales de los cuentos. Aspectos que serAn 

desarrollados en este trabajo. 

f. El trickster en el relato aymara 

El papel original que la colectividad asigna al zorro tiene 

sus antecedentes desde los albores de la mitoloia andina, donde él 

desarrolla varias actividades: La divinidad curinaya Viracocha 

maldice al zorro, porque éste le cierra la posibilidad de 

encontrar a su amada, dice la cita: 

1111 ••• El puma le dijo a cuniraya: ~ella va muy 
cerca, has de alcanzarla'. Curinaya le 
contestó. "Tu has de ser muy amado; comerás 
las llamas de los hombres culpables ... te 
sacarAn aful'.!ra y te harán cantar". Luego se 
encontró con un zorro, no la encontrarás 11

• 

cuniraya le contestó 11 A ti, aun cuando camines 
lejos de los hombres que han de odiarte, te 
perseguirAn; dirAn: "ese zorro infeliz 11 y no 
se conformaran con matarte; para su placer, 

Para 

(245) . 
pisarán tu cuero, lo maltratarás 1111 

el dios Huatyacuri, el zorro es una fuente 

información indirecta que favorece sus planes: 

" ... Mientras alli dormia, vino un zorro de la 
parte alta y vino también otro zorro de la 

245 Dioses y hombres del Huatyacuri, op. cit., p. 26 
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parte baja; ambos se encontraron El que vino 
de abajo preguntó al otro: 11 cómt ... estAn los de 
arriba 11 11 Lo que debe estar bien, está bien-
contest6 el zorro-; sólo un poderoso, que vive 
en Anchicocha, y que es tambén sacro hombre ..• 
esta muy enferrno •.. Luego de oir a los dos 
zorros, Huatyacuri dijo: "Esta sufriendo ese 
gran jefe que simular ser dios por que esta 

( 246) 
enfermo ... 11 

Este mismo Huatyacurl necesita arrebatar los instrumentos 

mAgicos del zorro para ganar una competencia: 

~~--~~ ~1;;~~ ~u~ª~~i~~ 1e~~ 1~I:~~ªe~:9Pa~)ªª; 
comenzará a devorarte; entonces, tu te 
levantaran mostranctote como hombre que eres, 
y gritaras fuerte ... TO te llevaras el jorongo 

(247) 
y la tinya e irñs a competir" 

El zorro también encabezó los trabajos del acueducto de San 

Lorenzo pero, por un susto que tuvo, se de~vi6 el curso del 

acueducto, por encima del cerro. 

Aqui es necesario observar que otra de las caracteristicas 

del trickster es un mediador que pretende beneficiar a la 

humanidad, pero que por el tipo de sus acciones llegan al final en 

un efecto negativo ya para la humanidad, ya para él. La zorra 

revienta su barriga en el intento de beberse las aguas, además de 

haber quemado a sus crias buscando la blancura de las gaviotas 

para sus propias crlas. El zorro permitira que le cosan su boca 

para poder silvar como la perdiz. La trancripción que sigue 

ilustra lo comentado. 

246 Idem. p.p. 36-J? 
247 Idern. p. 39 
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11 El zorro quedó aturdido fHútt 1Huac.J, diciendo, 
se cay6, rod6 hacia abajo. Los otros animales 
se enfurecieron .... Dicen que si el zorro no 
se hubiera caldo el acueducto hubiera seguido 
por una ruta mAs alta, ahora pasa un poco mAs 

abajo ... " (248) 

Es necesario ver, en l~ actualidad que connotaciones tiene el 

zorro, Veamos; 

1) El zorro y su demensi6n cósmica. 

Los cuentos de la tradición oral andina, todavla hacen 

referencia al papel mitico que desempeñó el zorro en el firmamento 

y cuantas huellas a~n quedan: Asl las manchas de la luna son el 

resultado de los besos que éste le propinó a ella. El mismo papel 

que protagoniza en el cuento .!:@. Qhachwa estA simbolizando la 

dimensiAn cósmica en cuanto el zorro aparece y desaperece al 

amanecer como la estrella lucero. Lucero de la mañanan o lucero 

de la noche, seg~n c6rno sea la percepción de la realidad. MAs 

adelante desarrolla~emos ese aspecto. 

2) El zorro y su dimensión divina. 

El zorro camina emparentando con los dioses, unas veces los 

ayuda directamente, al brindar información sobre lo que sucede, en 

lejanos confines a un gran señor, como es la conversación del 

zorro de abajo y la del zorro de abajo, mientras el dios, finge 

estar dormido. Otras veces, obstaculiza los planes de b~squeda del 

248 Dioses y hombres ... Op. cit., p. 47 
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dios cuniraya, al negarle toda posibilidad de encuentro de· la 

diosa que busca, finalmente, el zorro junto al zorrino son los 

poseeedores de los instrumentos musicales que tienen un valor 

mAgico, otorgan a quines compiten bailando bajo sus acordes. 

El zorro, como mediador entre el cielo y la tierra, adquiere 

el carActer demiutqico. Los cereales andinos de la región como la 
(249) 

quinua , la canahua, el maiz y otros fueron robados por él del 

ciclo y esparcidos en la tierra cuando cae y revienta su barriga. 

Aqui es notable el carácter del sacrificio, aunque su muerte fuera 

provocada por su habitual torpeza e in prudencia, insultar a los 

loros (pericos), que afendidos por este acto, sueltan el lazo a 

picotazos del que el desendia del cielo a la tierra. 

3) El zorro y su dimensión humana. 

El aspecto que mAs sobresale y caracteriza al zorro del 

cuento oral andino es su astucia, su capacidad para engañar a todo 

tipo de gente, sus actitudes para el baile son instrumentos que 

los utiliza para el engaño sentimental. 

El zorro engana a todo tipo d~ gente, hasta Urtimala huye 

asustado, después de ser invitado por él a una fiest~, donde los 

zorros lo disfrazan de oveja y lo tratan como si fuera él a 

destellazos y groseras burlas. 

249 11 Quinua (chenopodium willd) 1uphfi (M.c.) fue cultivada por la 
nación aymara desde los tiempos J?re ispltni.cos. Con el ma!z y la 
papa constituyen el principal alimento de nuestro 
pueblo 11 

••• Diccionario Castellanos Aymara Op. cit. 
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Sin embargo, también la zorra es eng'aflada cuando ésta busca y 

desea tener una boca pequeñita como de la perdiz para silbar 

fuerte o ser blanca como las gaviotas, aunque esto le cueste en el 

primer caso, que su hocico sea cocido con hilos, en el segundo, 

sus cr!as reducidas a ceniza. 

Pero, lo que m6s llama la atención es la seducción que ejerce 

sobre las mujeres de todo tipo: solteras, casadas, viudas, también 

las mujeres celestiales con quines baila en el cielo. La novia es 

raptada en las mismas puertas de la iglesia donde acaba de 

casarse, la mujer es seducida en la misma habitación donde est4 el 

marido y la luna es besada en el mismo cielo por él. 

Las canciones populares de tinte mestizo enfatizan la 

relación del zorro con la traición sentimental de la pareja, por 

ejemplo: 

"maldigo la hora de haber salido 
de mi casa. 
para encontrarse con otro 
zorro dormido" (a la vuelta) 

También puede ser interpretado como simbolo sexual, la canción 
dice: 

Qmaqe"tujasti sinti lisuwa 
warmi unjasisax, lisusiriwa. 

Martes arurna, viernes aruma 
phuchanakamasti cuidasipxata. 

263 

~~ez~Ír~;~ :I :~3e~~avieso 
puede realizar travesuras. 
Las noches de los martes y 
los viernes cuiden a sus 
hijitas. 



La presencia del zorro puede ser de buen o mal augurio, 

depende como se lo vea. Si esta de subida es buena suerte per, si 

est6. bajando sera mala suerte, De ahi el dicho famoso: "El zorro 

de arriba y el zorro de abajo 11 • 

También es utilizado para insultar, es Qamage el mestizo 

desde la perspectiva indigena; a su vez es Qamaqe el indio, desde 

la órbita del mestizo • 

.!!...!_ Nivel figurativo 

Volviendo al an6lisis narrativo, vernos que esta secuencia 

nos muestra la transformación del extraño, en las figuras del 

"zorro silvestre", que araña a las muchacha:s 11 y que "huye 

ahacia los cerros .. 11 • Todas estas figuras se organizan para lograr 

el tema descriptivo de superar el engaño, en la transformación de 

lo humano en animal, con los respectivos conjuntos figuratiVos 

que hacen aluci6n al ambiente disf6rico del momento. 

Es necesario recordar que en esta secuencia (Sa), en el 

nivel superficial, se han recorrido y or9anizado dos programas 

narrativos con sus respectivos antip,rogramas (PNb y PNuI; Anti-

PNb y Anti-PNuI) a través de los conjuntos figurativos: 11 La 

llegada del sol", 11 la transformación del extraño en zorro11 , "los 

araf\azos propinados a las muchachas n , 11 su miedo y 

desesperaci6n 11 , finalmente, 11 su huida hacia los cerros 11 • Estas 

figuras nos permiten localizar, un nivel profundo, isotopias 

serniol6gicas que caracterizan a la animalidad del zorro: 
11 asustadot1.1 

11 araña 11
, "huye 11 , a su vez, esta animalidad es 
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contrapuesta con las isotoplas semiol69icas que describen el 

aspecto humano del extraño, en la anterior secuencia (4a), antes 

de la transformación: 11 só.plica 11 : /'suéltenme hermanitas'/. 

También estA la isotopla semAntica del tiempo, marcada con 

la llegada del dla y la partida de la noche, estableciendo una 

dinAmica de presencias y ausencias. 

Resumiendo, tenemos el concurso de diferentes isotoplas 

(semánticas y semiol6gicas) que van señalando las relaciones y 

oposiciones fundamentales de esta secuencia: 

noche-d!a. 

humano-animal, 

figurativas 

I s o t o p i a s 

temáticas 

,,.. asustado 
·.araña 
'~huye 

animalidad 

,,-- noche - dia . tiempo 

-......_humano - animal- .. ser 

El juego de las isotop!as semAnticas humano-animal, noche

dla va dirigido a un aspecto mAs profundo que el plano de la 

manifestación, esto es la oposición entre el parecer (humano) y 

el (animal) . Estas relaciones y oposiciones puedenm ser resumidas 

en el cuadrado semiol6gico, de eeste modo: 

SI parecer (humano) 
el extraño llega a 
la fiesta 
Anti PN (engaño) 

52 no-ser 
(no-animal) 
el extraño desea 
partir 
PN u (retener) 

I d e n t i d a d 

IX/ 
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s.2 ser (animal) 
las muchachas descubren 
el engaño (zorro) 
PNb ( bésqueda) 

Sl no-parecer 
(no humano) 
el zorro 
huye asustado 
Anti-Pn u.I (huir) 



Aunque parece que este esquema simplifica bastante, porque 

los sernas nucleares han sido substituidos por la isotopla 

semiológica tomada globalmenete, éste permite diferenciar, 

adem6s, el carácter de los valores sem~nticos. Pero también 

ofrece una representación de la taxonomia (clasificación 

efectuada por el texto). Es posible representar mediante el mismo 

esquema la sintaxis del relato (manifestación sucesiva de los 

valores). 

Empleemos nuevamente el cuadro: 

A cada programa narrativo corresponde a nivel profundo una 

serie de operaciones lógicas que consisten en negar un término 

para hacer ap~rccer su contradictorio y en seleccionar a partir 

de éste término contrario. Asi se pueden preveer cuatro 

operaciones lógicas. Las correspondencias de estas cuatro 

operaciones son: 

1) s 1 

2) Si 

~Negación del /parecer/, asumida por la acción 

de la huida del zorro. 

S 2 Selección del /no-parecer/, asumida por la 

acción de la bOsqueda de la identidad. 
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3) s 2 

4) 52 

Negación /del ser/ asumida por 

transformación del extraño en zorro. 

s 1 selecci6n del /no-ser/, asumida por la acción 

de la llegada del extraño a la fiesta. 

Este modelo representa el código del texto, esto es, el 

conjunto de reglas presupuestas en él por y para el (buen) 

funcionamiento del significado. Este código organiza a todos los 

elementos 

figurativos, 

del texto: clasernas, sernas nucleares, 

programas narrativos. De ahi que es 

conjuntos 

posible 

utilizarlo para el anAlisis del cuento la Qhach~a, desde el 

momento en que es posible encontrar figuras tan inesperadas como: 

"fiesta11 , 11 noche 11 , 11 joven bailarln 11 , "muchachas 11 , "dia", etc. que 

hacen el sentido en el texto, adem6s de ser, éstos, portadores de 

valores sern6nticos, mismas que se relacionan y articulan segón 

este código. As!, nel código sirve para dar razón de todos los 

elementos significantes del texto. El objetivo ~ltimo del 

anAlisis es-y, al mismo tiempo, no es la construcción del 

cuadro.do semiótico". 

(250) 
Sin embargo, el cuadrado semiótico no agota todas las 

posibilidades del anAlisis del mensaje, porque sólo se tiene un 

medio para apreciar los diferentes juegos de significado que teje 

el discurso. 

250 Grupo Entrevernes, Op. cit. p.222 
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SEXTA SECUENCIA: MISION CUMPLIDA 

19 Las muchachas se asustan y asombran 

En esta ñltima secuencia ya llegó el dia, el zorro huye 

hacia los cerros y sólo se destacan las muchachas. Esta 

secuencia, al ser confrontada con las funciones de Propp, 

corresponde a la función No. 26 denominada tarea cumplida: 

"XXVI LA TAREA ES REALIZADA (definición: tarea 
cumplida, designada mediante N). Las formas 
son que se realizan las tareas corresponden 
gran precisión, que quede claro, a las formas 

( 251) 
de la prueba". 

Esta accion corresponde a la fase de la sanción ~ valoración 

del programa narrativo general del texto. se trata de realizar la 

evaluación de los estados transformados durante la fase de la 

realización o performance. 

-----_,...-------------------------------...------------------PERFORMANCE SANCION 
transformación evaluación de los 
de los cstudoz estados transformados 
(extraño zorro) (las muchachas se asombran) 

La articulación performance-sanCión corresponde a la relación 

entre la dimensión cognitiva y también a la que existe entre el 

enunciado de estado (final) y a la calificación de ese enunciado. 

El texto dice: 11 las muchachas quedaron asustadas y 

asombradas 11 • Esta actitud manifiesta la actividad interpretativa 

251 op. cit., p.7o 
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de un sujeto agente (las muchachas) ace'rca de un estado de la 

transformaci6n (el zorro que, al ver descubierta su animalidad, 

actóa instintivamente). 

a. Fase de la sanción o valoración: La comunidad evalua la 

acción de los muchachos. 

EL destinador evalña los resultados (en relación a los 

estados), de la performance y de la comformidad de ésta con el 

contrato. En el texto, no esté manifiesta la presencia del 

destinador, pero se sobre entiende que ese papel le corresponde a 

la fase de la modalización. La ~elación de un sujeto agente de un 

programa narrativo con el destinador que lo impulsa a la acción 

(hacer-hacer) y que define positiva o negativamente los valores de 

ese programa. Generalmente encontramos estas relaciones: 

-El sujeto de estado reconoce su estado de transformación: el 

zorro que al verse descubierto huye desesperado. 

-El destinador evalña los estados transformados: la verdadera 

identidad del extrafio. 

-El destinador valora (negativa o positivamente) la acción 

del sujeto agente: en el caso del texto las muchachas supieron: 

elegir la pareja adecuada, desconfiando de la apariencia atractiva 

de los extraños para conocer su verdadera personalidad. 

La identificación del destinador con la comunidad no es 

arbitraria, puesto que ella es quien hace posible la realización 

de !!!_ Qhachwa, una fiesta dedicada exclusivamente a la juventud: 

la flor de la vida, para que con sus cantos y bailes aliente las 
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primaveras del ciclo agr!cola, que garantice la continuación de 

los ciclos vitales y el movimiento armonioso del cosmos en una 

dial~ctica permanente de muerte-vida que expresa el retorno de los 

~ pacha (época de la oscuridad, de la génesis) 

Nayrapacha (época antigua) y el Aka ~ (los tiempos actuales 

que transcurren en esta realidad), muy lejos del MANQHA PACHA 

(ubicado en las profundidades del cosmos y del pasado inmemorial 

para mirar perfectamente hacia el Alax Pacha (el futuro que se 

dirige hacia alturas inesperadas, que sin embargo se constituye 

en una esperanza). 

b) Nivel Profundo: 

1) Zorro simbolo cósmico 

Ahora es necesario explicar la relación del zorro en la 

concepción cósmica del ande y de la relación del zorro en la 

interpretación del papel del trickster a un nivel universal, como 

s!mbolo. Por la forma en que el texto manifiesta la presencia u 

ausencia el zorro en la ghachwa, definitivamente ligado a la noche 

o el d!a, nos permitimos formular que, el zorro est6. representando 

a un astro y a su recorrido habitual en el ritmo del firmante, 

visto por los ojos d0 la colectividad de estas regiones. Dos 

referencias nos permiten formular esta hipótesis. En el primer 
(252) 

caso, el esquema de Pachacuti Yupangui que representa a la 

~athan Waschtel, Los vencidos, Los indios del Perd frente a 
~ive~~~d~~~t~976~sg~~~ (15J0-1"S"'íO")-;-lradFia'.,--ed~iañza 
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vez un sistema cosmológico y un sistema de parentesco. Veamos: 

SOL 

VI~H~ 
.~ 

Venus Estrella • 
matutina (abuelo)! 

Camac Pacha r 
(Sefior Tierra) ' 

Hombre 

LUNA 
Venus Estrella 
vespertina (abuela) 

Mama Cocha 
(Madre Océano) 

Mujer 

En este caso, el zorro simbolizarla a la estrella VENUS, pero 

en forma invertida-una caracterlstica general de los mitos:' 

masculino en la noche y femenino en la mañana: 

VENUS estrella matutina VENUS estrella vespertina 
(abuelo) (abuela) 

.::::::::./ 
VENUS estrella vespertina VENUS estrella matutina 

(abuela) (abuelo) 

Uno de los nombres ~on que se conoce a Venus es el de Ch'aska 

que literalmente significa 11 despeinada 11 por los destellos que este 

astro emite en rededor suyo: semejante a la imagen occidental de 
( 253) 

la medusa . EstA bastante claro el esquema en cuanto a las 

diferentes oposici_ones cásmicas: camac-Pacha, como también la 

oposición hombre-mujer a un nivel humano. 

La segunda referencia que nos permite afirmar que el zorro 

253 Tener el cabello despeinado y suelto es Indice de desidia y 
descuido y mal gusto de la mujer andina, que influye negativamente 
en su estética personal y aprecio de la gente. 
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diferentes oposici~nes cAsmicas: Camac-Pacha, como también la 

oposición hombre-mujer a un nivel humano. 

La segunda referencia que nos permite afirmar que el zorro 

253 Tener el cabello despeinado y suelto es Indice de desidia y 
descuido y mal gusto de la mujer andina, que influye negativamente 
en su estCtica personal y aprecio de la gente. 
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esté simbolizando a un astro corresponde a uno de los atributos 

que posee el trickster, su carácter cósmico senalado por Ugo 

Bianchi: 11Es necesario considerarlo frente a las entidades 
(254) 

cósmicas, el sol, la luna, las estrellas, etc 11 El beso que el 

zorro propina a la luna no podria ser posible si éste no estarla 

integrado simbólicamente en la costelaclón de los astros. 

1) Zorro Simbolo Cósmico 

otro aspecto que conviene observar en relación del papel que 

interpreta el trickster en la figura del zorro la dualidad 

manifiesta varios niveles, cósmicos (abuela-abuelo), humano 

(mujer-hombre) a nivel de valor (bueno o malo, depende cu6ndo y 

cómo se presenta el zorro o zorra, si esté de subiaa ser6 buena 

suerte y, si est6 de bajada, será de mal augurio). La dualidad el 

zorro que altera el orden de las relaciones establecidas por la 

sociedad, como es el de robar a la novia en plena ceremonia de 

bodas, pero también puede restablecer el orden cósmico en favor de 

la humanidad, al robar los cereales del cielo y traerlos a la 

tierra, aun a costa de su muerte. El traer el sustento al ser 

humano significa su muerte. Clarament,e esté. la oposición 

vida. 

muerte-

También se puede observar que la huella del zorro en su 

relación con los astros est6 presente en las manchas que la luna 

presenta, en la aparición o desparici6n de la estrella Venus. Esta 

254 Rugo Bianchl, Op clt, p. 24 
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simbolización encarnada en la figura del zorro evidencia la 

valoración en torno a lo bueno y a lo malo desde una perspectiva 

menos rigida que la maniqueista (polarización de lo bueno frente a 

lo malo) , sino mAs bien que estA sujeta a otras instancias. 

2} Actitud dual de la comunidad: miedo y admiración 

Finalmente, sin pretender agotar aqu! la interpretación del 

cuento la ~y el papel del zorro, es necesario detenerse en 

la actitud de dualidad que la presencia f !sica del zorro, o la 

sola mención de su nombre Qamage, despierta en la gent(2s~)ede ser 

explicada de un modo semejante a la que realiza Bruce una 

posible interpretación psicocultural de la relación del trickster, 

el zorro, en relación con la gente de la comunidad, que estA 

sujeta códigos sociales fuertemente establecidos y cuya 
(256) 

infracción es sancionada colectivamente. El adulterio el 

aborto, el incesto (extensivo a los parientes espirituales: 

compadres, padrinos, ahijados}, la pereza, la flojera y la 

mentira, en menor medida afectan a la estabilidad de toda la 

colectividad. 

El aborto provoca el enojo y cólera de los dioses Khuno (la 

helada) Wayra (el viento} Q'exo-Q'exo (el rayo} desata otros 

"castigos" como la sequia, las lluvias abundantes cuando no se las 

precisa, y la mala suerte en el destino de la comunidad frente a 

sus relaciones con la autoridad central o con sus vecinos y otros 

255 The Sisala ... op, cit., p. 174 
256 Estas alteraciones sociales son detectadas por la comunidad y 
sancionadas p~blicamente en la primera oportunidad de sequ!a, 
granizo, helado y otros fenómenos atmosféricos. 
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allegados. La infracción de cualquiera de las prohibiciones 

provoca un desequilibrio en la pareja Chacha-warmi (hombre-mujer). 

Un concepto que a pesar de reconocer la independencia, el valor de 

cada uno de sus componentes: como el de las manos, los pies, los 

ojos, se establece por la misma realidad su modo de existir en 

pareja: Un hombre viudo se lamenta de su situación: Ch'ulla 

ch'ankhamatwa (soy o estoy como el hilo suelo de una pita, que 

para ser consistente tiene que ir necesariamente compuesto de dos 

hilos). 

El comcepto Qhencha (salado) es tan ofensivo para la mujer 

como para el hombre, porque significa que por la infracción 

contra las leyes del matrimonio o del concubinato lleva una carga 

de culpa qure afecta no solamente su vida de pareja sino también 

la armonla cósmica, que se manifiesta en los fenómenos 

atmosféricos tan frecuentes en la ecolog!a andina. Como ya 

señalamos, siguiendo esta interpretación se puede decir que el 

inconcicntc colectivo se identifica con el papel del trickster, 

el zorro que burla la autoridad de la comunidad. Esta castiga 

severamente la alteración del orden social con lá muerte del 

culpable: Collaña (curar la enfermedad de la sociedad, alli donde 

es afectada). 

De esta suerte, la tradición oral indigena tiene en la figura 

del zorro, y en los papeles que él interpreta al burlador 

universal, que de todos modos, recibe su castigo, aunque él 

despierte en la gente una actitud dual por su temeridad y por las 

innumerables hazañas que realiza. 

274 



Vale la pena ver con mAs calma el aSpecto de la dualidad del 

zorro. Por ejemplo, en la tradición de la cultura Teetho naato 

jnatho en Tenancigo, segón Esteban Segundo y Alfonso Gutierrez 

la actitud de la gente se resume en el testimonio que 

transcribimos: 

11 En el discurso oral de los Señores y del 
Señor coyote se refleja una parte de la vida 
real teatho, la prohibición de pensamiento. No 
se puede pronunciar de Uee, que significa 
tic y también coyote. 'E'S'Ee término de 
parentesco dentro la sociedad teetho, es 
empleado por los hijos de la madre hacia los 

(257) 
hermanos de ella 11 • 

oe modo semejante, en la tradición oral aymara, existe el 

miedo a !llamarle por su verdadero nombre: Qamaque (porque él 

puede sentirse tratado con mucha groser!a y desconsideración 

causando su enojo), por el contrario, debe ser tratado con mayor 

familiaridad: Tiwula, una aymarizaci6n del término espaf\ol 11 tio11 • 

Otro detalle que habla de las semejanzas es la manera, como 

algunas veces le llaman: Lari, lo que también significa en aymara 

el tia materno. 

En cuanto a los diferencias entre estos dos actores que 

asumen los roles de Trickster lo mAs notable radica en la 

peculiaridad del zorro andino, caracterizado como el galAn por 

excelencia, a mAs de otras 11 ciudades 11 ya descritas en el análisis 
(258) 

frente al coyote teetho , 11 el que viola sexualmente a los 

hombres en el campo a cualquier hora del dia y siempre en lugares 

257 Esteban segundo 
25B Idem, p. 152 

Alonso Gutiérrez ... op. cit., p. 151 
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solitarios 11 • Sin embargo, tanto el uno como el otro se distinguen 

por su audacia, valentia, fuerza y habilidad superiores a los 

hombres e incluso a los dioses. 

Lo interesante de las dos situaciones son las 
(259) 

anotadas en ambas culturas (mazahua-aymara) a 

semejanzas 

pesar de la 

distancia flsica-valle de México-altiplano andino- e histórica que 

los separa. 

Para concluir vemos que la relación del zorro de la cultura 

aymara con el Trickster, personaje de la tradición oral amerindia, 

surge de un modo natural al descubrir los diferentes roles que el 

zorro desarrolla a través de los cuentos orales y otros géneros de 

la tradición oral que complementan otras fasetas del zorro que el 

texto del analisis no presenta directamente. Tenemos al zorro, 

como el eterno enamorado que disfrazado de un ser humano, engana, 

burla, enamora, seduce y rapta a todo tipo de mujeres. Audaz, 

osado, desafia la resistencia del cóndor para resistir el frio en 

las cumbres de las nieves eternas. Sube al cielo para asistir a un 

banquete celestial y departir con las estrellas. Adquiere las 

dimensiones cósmicas al besar a la luna. Puede simbolizar a la 

estrella Venus, con sus apariciones ~ desapariciones misteriosas, 

en los atardeceres y amaneceres. Se hiergue como un héroe 

demiórgico al robar los alimentos del cielo y morir por esa 

hazaña. Es desmesurado en cuanto a la satisfacción de los placeres 

que brinda la vida: baila conexceso en la tierra como en el cielo, 

intenta beberes todo el agua del Lago Titicaca para secarlo. 

259 Los mazahuas se 1dem:.1f ican asl mismos como "teetho naatho 
jnatho 
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Atenta contra su identidad cuando admite que le cosan su boca para 

empequefiecerla y poder silbar como la perdiz. Su dualidad es 

constante, bueno si está de subida, malo si está de bajada. Torpe 

en las tareas titánicas que repercuten desfavorablemente en la 

conformación de la ecologia andina. Mediador permanente entre lo 

divino-humano, entre mujeres-hombres, entre naturaleza-cultura, 

entre humano-animal, entre alto-bajo, entre altiplano-valle. 

3) El zorro perdedor 

Finalmente, el zorro es quien, en el cuento del análisis, 

interpreta los roles del trickster, quien a pesar de todas sus 

habilidades y trinquiñuelas para engañar. Siempre sale perdiendo, 

juega un rol didáctico que la tradición oral le asigna en los 

cuentos orales del mundo andino, semejantes a otras situaciones 

que describen los otros estudios, mencionados a lo largo y ancho 

del universo amerindio, en sus diferentes figurativizaciones de: 

mono, ara~a, picaflor, coyote, gato, conejo, y hombre pequefiito. 

Es posible que el universo del trickster sea vasto y rico 

por el interés que él despertó en muchos investigadores que se 

dedican a investigar y descubrir el complejo mundo del trickster. 

El, aporte del presente se limita a relacionar, entre otros, el 

personaje trickster como el zorro y los roles que éste 

interpreta en la tradici6n oral andina, en especial, ampliado al 

anAlisis del cuento la ghachwa. 



Para terminar el anAlisis semiótico que estamos realizando 

del cuento ,!.! ghachwa es conveniente resumir algunos aspectos 

detectados en los niveles que expresan la valoración que el hombre 

ayrnara tiene con respecto a la juventud, a la fiesta, a la 

colectividad, a la identidad aymara, al papel que otorgan a las 

mujeres, en relación a su participación y responsabilidad en la 

elección de la pareja adecuada. Es interesante observar como la 

trama del mensaje del cuento (la bOsqueda de la identidad) ofrece 

un entretejido mOltiple compuesto por el concurso de isotopias 

discursivas e isotopias tematicas que establecen semejanzas y 

oposiciones a un nivel superficial, a través de los diferentes 

conjuntos que van pintando aspectos como la fiesta, la simpatia y 

habilidad el extra~o, la participación de las jóvenes, el 

contraste de lo humano-animal en las figuras extrafio, muchachas

zorro, todos bajo las sombras de la noche o las luces del dia. 

Estos conjuntos figurativos estAn estructurados lógicamente en los 

diferentes programas narrativos antiprogramas que integran el 

cuerpo del cuento. También es necesariop .recalcar, que el cuento 

cobra vida en los labios del relator, en este caso que analizamos, 

corresponde al estudiante aymara Martin Chavez. 



CONCLUSION 



e o N e L u s I o N E s 

De esta manera llegamos a la conclusión del presente trabajo, 

cuya meta es el an6lisis semiótico del cuento aymara !!_ Ohachwa, 

empleando el método de A. J. Greimas. 

como se puede leer, la tesis ofrece un panorama amplio de la 

tradición oral, destacando su relación directa con las lenguas 

naturales y al sefialar al importancia de éstas por ser las 

primeras fuentes de los procesos generales de la comunicaci6n 

humana. También se rescata el papel que jugaron las lenguas 

naturales antes de la aparición de la escritura y, posteriormente, 

de la imprenta. 

La tradición oral en sus diferentes manifestaciones todavia 

es el medio de comunicación m6s directo, por medio de la cual nos 

relacionamos en las actividades cotidianas del hogar, de la 

escuela, del trabajo y de otros acontecimientos sociales de 

carActer informal y aun formol. 

Del panorama general de la tradiciOn oral pasamos a destacar 

1a importancia que asumieron y asum~n hoy las lenguas indlgenas 

en ·e1 vasto mundo de sus relaciones y donde, gracias a ello, 

pudimos lograr el corpus (80%) de los cuentos que manejamos en 

este trabajo. 

Para ingresar al campo del cuento oral vimos que, si bien 

éste tiene una forma que lo caracteriza, no existen limites 

precisos que lo diferencien de otros géneros semejantes a él, 

como son: el mito, la leyenda, la fébula, la saga y otros. 
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Ya en el terreno del cuento oral andino explicamos que 

nuestro punto de partida es la lengua ayamara, sin descontar que 

la literatura oral aymara estA muy relacionada con la literatura 

oral quechua, pero que a nosotros sólo nos correspondería hablar 

de la primera. 

También dijimos que el cuento oral aymara no es extraf'io a las 

influencias forAneas (Jean Barstow,- 1982) y que, en tal 

situación, 11 aymariza 11 los cuentos, corno por ejemplo los cuentos 

del Jukumari (Juan el oso) y el de Urtimala (Urde-males). 

Para ordenar el corpus del cuento aymara (más de docientos) 

que te11ernos a mano, realizamos una primera clasificación, creando 

un modelo teórico {en ausencia de otros) que agrupa a los cuentos 

por conducto de sus personajes (cuadro I), anotando que en ellos 

salen las figuras del cóndor y del zorro; luego los ordenamos por 

los motivos (cuadro II), resaltando los motivos como el engafio, el 

rapto de mujeres y el problema de la identidad. Posteriormente, en 

el cuadro III seleccionamos los cuentos que estén relacionados 

con la fiesta. 

Para entender las referencias frecuentes del cuento a la 

fiesta y de su relación de ésta con la mentalidad del hombre 

aymara, elaboramos un calendario de fiestas (cuadro IV), con el 

objeto de ver en el pasado (prehisp6nico-colonial) y el presente 

una razón que explique la valoración que el hombre andino le 

otorga a la fiesta y la resistencia que él manifestó durante 

siglos, cuando la religión del conquistador quiso suprimirlas. 
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A fin de aprovechar otras experiencias en el an6lisis del 

cuento oral, elaboramos el cuadro V, en el cual realizamos el 

desmontaje del cuento la Qhachwa (con el objeto de visualizar el 

cuento, expresados en 19 enunciados, en 6 secuencias relacionadas 

con las diferentes funciones de Propp y en los programas 

narrativos de Greimas. 

El texto del análisis del cuento corresponde una 

trascripción realizada en el idioma aymara, traducido luego a1 

español, se anexan las cuatro versiones sobre la fiesta de la 

Qhachwa. 

La aplicación del anAlisis semiótico del método de Greimas 

se realizó sobre la base del cuadro V, para poder ver los 19 

enunciados que resumen el texto, de acuerdo al desarrollo de cada 

secuencia (6), y en relación a las funciones que coincidan con 

las de Propp, ademAs del desenvolvimiento de las modalidades de 

cada fase del programa narrativo general. 

El anAlisis realizado a nivel superficial descubre, por un 

lado, al Programa Narrativo de base: la bdsqueda, con su 

respectivo Programa Narrativo de u~o (PNu): la retención. Por 

otro, al anti-~rograma Narrativo de base: matener el engafto (anti 

PNb), con su respectivo anti-Programa de uso: la partida (Anti 

PNbu). Ambos programas se oponen simétricamente frente a un solo 

objeto la identidad. 

El desarrollo de los programas y anti-Programas se realiza 

con la participación de tres roles actanciales: sujeto (muchachas) 

objeto (identidad), destinatario-curiosidad-destinatario (las 
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muchachas) y ayudante-oponente (noche-dia) , todo ello de acuerdo 

al punto de vista que se tome en relación al PN de las muchachas o 

al anti-PN del zorro. 

El analisis descubre la transgresión (func.3), el engaño del 

zorro (func.6) cuando penetra disfrazado de humano a la fiesta. 

La partida (func.11) corresponde a la reunión que las muchachas 

realizan fuera de la Qhachwa. La carencia (func.B) de un saber 

exacto sobre el misterio del extraño provoca la vuelta (func.20) 

de las muchachas al escenario de la Qhachwa. 

A esta altura del análisis se presenta la fase de la 

manipulación y la contramanipulación, en un juego de engafio y 

contraengaño, protagonizado por el extraño y por las muchachas, 

desde sus formas m!s sutiles (sóplica) hasta las mAs violentas 

(araños). sin embargo, para el logro de esos objetivos, el sujeto 

y el anti-sujeto del Programa Narrativo general tienen que lograr 

el hacer-hacer, lo cual esta condicionado a la capacidad del 

saber- hacer. EL zorro sabe cómo engañar a los jóvenes, y las 

muchachas c6mo descubrir el engaño. La transfiguración (Func.29) 

del extraño en animal, seguida por el castigo (Func.JO) que el 

zorro infringe a las muchachas (las araña). Estas acciones 

corresponden a las fase de la perforemance: la transformación del. 

s~jeto de estado por la acci6n del sujeto de hacer. La tarea esta 

cumplida (Func.26) y esas acciones corresponden a la fase de la 

sanción de PNG. El destinador (curiosidad-comunidad) evalóa la 

tarea del sujeto manipulador (muchachas-extraño), castigando o 

premiando sus acciones. El desarrrollo del PNG de la Qhachwa estA 
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también sujeto a otra pareja de actantes (ayudante-oponente), 

representado por el tiempo (dia-noche), cada uno en sus procesos 

(amanecer-anochecer). 

También es importante anotar que, aunque no se manifiesta on 

el cuento, señalar que, el espacio se presenta como el lugar 

conocido de ~ Qhachwa y el desconocido el lugar donde se rednen 

las muchachas (el texto no lo dice). 

El análisis discursivo del texto, a través del entretejido 

de las diversas isotopias y las referencias contextuales de la 

cultura aymara, permiten ver un micro-universo valorativo de 

esta cultura, en relación a los aspectos que abarca el cuento. 

La relación que manifiesta el cuento de la fiesta Qhachwa 

con la fiesta carnavales, nos remite al calendario agr!cola de la 

región y por ende engranarlos con los ciclos de la siembra y la 

cosecha, otorg6ndoles la misma importancia tanto a las activiades 

recreativas como a las actividades productivas. Ello nos muestra 

que la dialéctica trabajo-diversiOn no es reciente y que sus 

ralees se hunden en las profundidades, misteriosas del hombre 

andino, de donde extraemos la expl~caci6n de que las fiestas 

tienen un carácter sagrado y que han sido creadas e 

institucionalizadas por las divinidades (~) a fin de honrar 

a los dioses y para la felicidad de los hombres en la tierra. Al 

presentar al baile como un espacio con el cual se pueden 

manipular, el cuento rescata el valor que se le otorga al cuerpo, 

puesto que la ejecución del baile se dá en él. El cuerpo es el 

depositario del disfraz, el que se presenta inmediatamente a la 
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pareja, y el que tiene que ejecutar las danzas y se comunica con 

los códigos del baile. Todo ello muestra que el baile es un 

producto cultural de procesos de aprendizaje. 

La Qhachwa otorga un papel de suma importancia a la juventud, 

la responsabilidad colectiva que tiene con la comunidad: ayudar a 

11 madurar el mundo 11 (los sernbradios) a través de los periódicos 

ensayos de la Qhachwa. La juventud tiene que saber-bailar a fin de 

tener contentos a los dioses y principalmente a la madre tierra 

(La Pachamama), quien en su oportunidad brindarA frutos generosos 

de una abundante cosecha. De modo rnAs particular, se refiere al 

papel activo que juegan las muchachas. Estas tienen la capacidad 

suficiente para resolver el problema, descubrir la identidad del 

joven y, con eso, restituir el orden que fue alterado por la 

presencia del extra~o. Por su lado, éste desata pautas de conducta 

con las .que la gente trata a los forasteros: actitudes colectivas de 

desconfianza y precaución, a.unque aquéllos tengan una apariencia 

agradable y muy amigable 11 Los cuentos reflejan los cottflictos 

sociales que existen al interior da la cultura ayamara y frente a 

los elementos f orAneos que puedan perturbar el equilibrio interno 

de la comunidad 11 • (Barstow-1982). 

El anAlisis discursivo del texto, a un nivel superficial, 

nos di6 la oportunidad de sacar el entretejido de los diversos 

lexemas, los conjuntos figurativos que fueron apuntando a temas 

como !.s. Qhachwa y los carnavales. Estos temas, complementados con 

las referencias contextuales de la cultura aymara, nos permiten 

reconstruir la trilogia de las fiestas de la región: Todo-Santos

Qhachwa-Carnavales, mismos que todavia sirven de puntos de 
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referencia del calendario agricola de la región. Los ciclos de 

siembra-maduración- cosecha, senalan la importancia del periodo 

de la maduración (responsabilidad asignada a la juventud) y la 

relación de oposición siembra-cosecha, que simboliza en niveles 

mas profundos la dialéctica muerte-vida, en un proceso donde 

ambas se integran mutuamente. 

En los niveles profundos de este an4lisis, la elaboración del 

cuadro semiótico en torno al eje paradigm~tico de las cateqor!as 

articuladas en parecer-ser y las relaciones entre el no-parecer y 

el no ser. Las relaciones de contradicción y presuposición, 

ofrecen a un nivel mas profundo un sistema de relaciones y una 

serie de operaciones. 

En los niveles profundos de este anAlisis, la elaboración 

del cuadro semiótico en torno al eje paradigmatico de .1a 

categoria existencial, articulada en parecer-ser y el modo 

sintagmatico, describe la forma semantica de los programas 

narrativos del texto. Este modelo sirve para dar razon de todos 

los elementos significantes del cuento. 
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ANEXOS 



La Qhachwa (versiones) 

Por la importancia que la Qhachwa tuvo y aun tiene en ciertas 

regfiones del Ande y porque también nos interesa para el an4lisis 

del cuento, transcribimos cuatro versiones. Mismas que, sin 

excluirse se complementan un panorama bastante rico en relación a 

su importancia y su significado para el hombre ayroara. 

(1) 
Primera Versión: La Qhachwa y el amor. 

"La kachua fue una danza de amor. La ejecutaba la juventud 

soltera de ambos sexos, formando una gran rueda de personas que 

giraban de uno a otro lado, en la cual catla varón seguido por la 

moza con quien manten!a relaciones amorosas, al verificarse los 

rApidos y generales movimientos de la rueda, bailaban a su vez con 

ella, agarrAndola, algunos momentos, de la mano y otros 

enganchAndola del brazo, y haciéndola dar vueltas aisladas, pero 

sin desprenderse del circulo comón ni alterar su orden. Las 

Parejas se soltaban de las manos, sólo cuando marchaban enfilados, 

zapateando y serpateando por las calles y plazas o cuando jaleaban 

entusiastas. 

En la khachua, la mujer que se enamoraba de un hombre se 

ponla a danzar tras él, cuando éste consentla en tenerla por 

compafiera de baile, los concurrentes a la fiesta se adelantaban a 

considerarla como a su próxima manceba, porque era seguro que 

(1) Rigoberto Paredes. El arte folklOrico ~ ~· Ed. Popular, 
la Paz-Bolivia. l.991, p. lii7 
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aquella no tardarla mucho tiempo en hallarse reducida a tal 

condición. Si por el contrario, el hombre persegula a la joven 

esforzándose por bailar con ella y consegula su objeto, el 

resultado era el mismo. Los varones entonaban canciones de amor 

durante el baile, los que eran contestados por las mozas apenas 

callaban , con otros análogos. 11El baile llamado kachua es muy 

principal 11 , dice el P. Coba, 11 y no lo hacian continuamente sino en 

fiestas muy grandesº (1). En el periodo colonial esta danza, un 

tanto desnaturalizada de su car6cter primitivo, fue muy usada por 

los pobladores blancos y mestizos del Virreynato de Lima (1). El 

padre Cebo atribuye a Tupac Inca Yupanqui, el haberla inventado 

con motivo de que los indios de Caranges. Paria, Cochabamba y 

Amparaes, se aislaron en los valles de Oroncota, donde hallaron 

una fortaleza inexpugnable y alll resolvieron defenderse. 11 Mando 

(el inca) que le dibujaren la fortaleza 11 , dice 11 con la disposición 

que tenla; hicieronla as!, y echó de ver que la pena que le cefiia 

hacia un resquicio o portillo y considerando que por alll se 

pordrla entrar entrar, no embargante que en aquella parte tenla 

los contrarios sus centinelas, ordenó que luego frente al portillo 

hicieren un pueblo y Pusieren en él alguna gente de guerra; lo 

cusal concluido con extraordinaria brevedad, mandó que hombres y 

mujeres se juntaran todas las noches a cantar y b~ilar, y que 

cuantos entraran en el baile pudieran libremente a escoger las 

mujeres que quisieran y que también las mujeres gozaren de la 

misma licencia en escoger hombres a su gusto; de manera que toda 

libertad pudiesen darse a sus deleites carnales, sin que nadie se 

lo estorbase, (esta manera de baile inventó entonces el Inca, al 

cual llamaban los indios Kacha, y usaron después durante su 
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gentilidad). En cumplimiento del mandato real, sallan todas las 

noches hombres y mujeres a hacer estos bailes a vista de los 

enemigos, y pasados en ellos no muchos dlas las mujeres instruidas 

por el Inca, comenzaron a llamarf a los guardas y centinelas del 

fuerte con cantares y requiebors, convid6ndoles a que bajaren y 

gozaren de aquel bien que para todos era com~n y permitido. a 

pocos lances, los rindieron y obligaron a que bajaren de su 

atalaya y entracen en el baile; con que dieron lugar a que diez 

mil soldados del Inca, que estabamn en celada, entraren al fuerte 

y los ganacen con prisión de cuentos en él se habla 

encasilladoll. 

(2) 
Segunda Versión: La Qhachwa y la Poesia L!rica 

11 La KJHACHUA, es la poes!a de la canción alegre y 

chicharachera, es la poes!a l!rica m6scultivada entre los aymaras 

desde lejanas épocas, seg~n reza la tradición, porque también 

tiene m~sica propia y con ella se danza, y por esa triple 

manifestación art!stica, es la preferida entre la juventud 

autóctona, de ah! que existen kjhaccnuas por millares en el 

Altiplano, Valles y Yungas. 

A causa de la gran variedad de sus estribillos y aires, mAs 

a~n, por la inprovización que en parte la caracteriza la kjhachua 

destaca las dotes naturales del aymara para la poesla, de uno a 

otro confin de KHOLLAMARKA, donde se le entona en forma dialogada, 
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particularidad que en la lengua nativa se designa con el nombre de 

IRAPAYASINA (dimes y diretes) por dos grupos de jóvenes de ambos 

sexos, con entusiasmo inusitado en la festividad de ANATA los 

juegos), que hábiles los antiguos a}rmaras hicieron coincidir con 

los carnavales de nuestro Calendario Gregoriano, y en los ensayos 

nocturnos que le preceden desde dos meses de la gran fiesta, en 

lugares destonados especialmente para ese objeto y que no faltan 

en el mAs insignificante poblado ayamara tomando, precisamente por 

eso, los nombres de KJHACHUAN pata, KJHACHUAN kkuchu, KJHACHUAN 

pampa y otros que abundan por todos lados. 

Las letrillas y m~sica de la kjhachua cambian de una estancia 

a otras y de un a~o para otro aón en el mismo poblado, por eso 

parece casi imposible que este género de poesia se hubiese 

conservado tal como fué en los tiempos del auge aymara; sin 

embargo, como el tema principal de la kjhachua versa sobre los 

amorios de jóvenes y mozas, materia trillada en la campea el genio 

galante y atrevido del WAYNA (mozo) y la decorosa defensa de ~a 

TAWAKHO (moza), desde milenios se halla trasuntado en versos 

conocidos que se repiten siempre por todas partes. 

Empero, lo mAs original y notable de la kjhachua cosiste en 

que, terminada la retaila consabida, los dos grupos de jóvenes que 

la dialogan cantando, poco a poco van estusiasmandose hasta que 

arrastrados por la vehemencia de los sentimientos o por el calor 

de las emociones, comienzan a indilgarse mutuamente nuevas 

estrofas circunstaciales que acicaten el ingenio hasta llegar al 

punto culminante de inpresionar a oyentes y espectadores quienes 

con sus apalusos o rechif los subryan las ocurrencias de los poetas 
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improvisados,elocuentes y sagaces. He ahi por que la kjhachua es 

la muestra mas pr!ctica de lo que debió ser la poesia de otros 

entre los cultos aymaras tiwanacotas, ademas 

predisposición innata de los jóvenes y mozas ahora 

destaca la 

r'O.sticas a la 

improvisación po~tica, manifestación que reulta verdaderamente 

admirable, si se tiene en cuenta ese ambiente de ignirencia en que 

se debaten nuestros autóctonos actualmente, sin m!s instrucción 

que la recibida en el hogar de sus padres tan ignorantes como 

ellos. 

La Kjhachua con sus condiciones especiales y con su misma 

denominación, ha pasado al quechua aunque algunos la denominan 

WAWAKHE. 11 

(3) 
Tercera versión: La qhachwa y el canto y danza de la alegria. 

11 La qhashwa era el canto y la danza de la alegria. Dentro de 

las modalidades festivas, buscaba temas inundados de so\, 

abrumados de buena cosecha, con caminos de torrentes y con 

algazara de raymi. Era el regocijo hecho m'O.sica y danza. El amor 

salla también hacerse presente en este género, por lo mismo de que 

él era propio de la juventud. Jóvenes de ambos sexos, reunidos por 

las noches junto a las sementeras cantaban y danzaban la qhashwa 

por parejas, al son de quenas y antaras, altern!ndola con e1 

wawaki. Una muestra sabiosisima nos ofrece Guarnan Poma, aunque 

adaptada en cierto modo a su ensueno de grandeza y liberación. He 

aqul unos versos: 
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ku:iu~~~~platapi 
Qh'apaj Inkawan 
Kamaykusqayki 
Imaimi qhapaj 
Apu wamanchawa, 
Pumachawa, 
'iaru willya? 

En la llanura del regocijo, 
En la llanura de la ventura. 
Con el Inca magnánimo 
Te he de hacer encontrar. 
Por dónde estA el potente jefe, 

~i ~;¡ if~:~: ~:i ~~!~~n 
Nieto de Grandes? 

Algunos fragmentos de la ghashwa se encuentran todavia 

dispersos entre la poesia popular de hoy." 

cuarta Versión: La Qhachwa, danza nocturna 
(4) 

11 El aspecto mAs formal del cortejo es probablemente la 

Q"ACHWA, una danza nocturna celebrada periódicamente por los 

jóvenes todos los ai\os entre el dia de Todos los santos y el 

comienzo de la cuaresma. 

Durante la semana después de Todos los Santos, jóvenes de 18 

a 20 aflos discuten la organización de sus bailes Q 11 ACHWA cuando se 

encuentran en los mercados cantonales de Villa remedios, y en 

Viacha, la capital de la provincia. escogen la fecha para comenzar 

las reuniones (generalmente un miércoles en la noche), nombran a 

uno del grupo para que se haga responsable de la fogata que 

llamar~ a la gente al baile, y a otros· para que conformen los 

conjuntos de flautas. si amenaza la helada, las flautas serAn 
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pinkillu (instrumento de caña). Una vez que se ha fijado la fecha, 

la noticia corre y se hace un esfuerzo especial para conseguir de 

18 a 25 años. 

De diez y media de la noche en la fecha fijada, el 

responsable de la fogata va al campo tradicional de la Q11 CHWA de 

la zona (generalmente un campo en descanso alejado de caserios 

habitados), y enciende su fuego. Al ver las primeras llamas, otros 

jóvenes comienzan a llegar, cada cual con su faluta a tambor y 

comienzan a tocar. antes de que pase una hora generalmente el 

fuego se ha comsumido, porque es dificil conseguir combustible. A 

la luz de las brasas ardientes, comlenzan a llegar los jóvenes, la 

mayoria con su acompanante - hermanos menores, primos hermanos, 

amigos, o vecinos. En una de las zonas de Irpa Chico el alcalde 

de la escuela se hace responsable de la actividad, y en la 

comunidad vecina de Chica Arriba, son las autoridades de zona que 

la dirigen. 

Segñn la presencia o ausencia de acompañantes y el 

comportamiento de los jóvenes en Q11 CHWA 'anteriores, los padres 

apoyan o se oponen a que sus hijas p~rticipen en el baile. Algunos 

temen que sus hijas sean atacadas sexualmente al regresar a la 

casa, y que por consiguiente se produzcan embarazos indeseados. 

otros no quieren que sus hijas asistan por miedo de que se duerman 

al dia siguiente mientras pastorean las ovejas. Pero donde la 

oposición es fuerte, las chicas llegan a ir alguna vez a la 

Q'~ACHWA. Una joven que se escapó después que sus padres se 

durmieron fue descubierta, apaleada con un bastón, y encerrada 
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bajo llave todas las noches siguientes. cuando se celebraban 

fiestas en la comunidad. la encerraban durante todo el dia. 

Poco antes de la media noche, cuando ya existe un equilibrio 

entre el nómero de jóvenes y el de muchachas, comienza una serie 

de wayñu. El primer conjunto toca siete u ocho de estas tonadas, y 

después otros toman su puesto para que ellos puedan bailar 

mientras el segundo conjunto toca. Al escoger una pareja cada 

chico busca a la chica que ha invitado; si no invitó a ninguna, 

escoge a la pareja cercana. Aunque hay algunos intercambios de 

parejas, en genral son siempre las mismas durante la noche. Un 

wayfiu sigue a otro, con descansos ocasionales durante los cuales 

las muchachas invitan a sus parejas ch'uftu, papas, charque, pan, 

o, como algo especial, fruta, tal vez peras, importadas a la 

comunidad de los yungas lejanos. 

A eso de las cuatro de la madrugada los bailarines escuchan 

cuidadosamente para poder oir el taypi walpa aru - el 11 segundo 11 

cantar del gallo. Esto m~rca el comienzo del verdadero Q 11 ACHWA. 

Los bailarines dejan el lugar donde bailan el ayñu (generalmente 

un pequeño promontorio) y se reñnen en una planicie cercana. Alli 

se separan en dos grupos formados en lo posible por el mismo 

nóemro de personas y divididos por sexo. Para cada uno se elige un 

guia varón, cuya primera responsabilidad es arreglar su grupo en 

una formación ovAlada, con los hombres de un lado y las mujeres 

del otro. A una indicación de los guias las chicas comienzan a 

cantar los cantos del Q"ACHWA - es decir cantos a.e coqueteo y 

cortejo. En cada rueda todos están cogidos de la mano. Los dos 

grupos en formación dando vueltas se acercan, y al encontrarse 
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forman un pequefio pasillo de parejas del mismo sexo. 

Después que hayan bailado esta figura varias veces, la mó.sica 

cambia, y comienza con otra figura, el qullqi arku. los hombres 

forman una fila laraga y hacen unos arcos levantando las manos y 

tomando las de su compañero. Las mujeres también, agarrdas de la 

mano, serpentean entre los arcos hasta que, al llegar al final, 

ellas también forman los arcos a trav&s de los cuales serpentean 

los hombres. 

A continuación la rnósica cambia otra vez, y comienza una 

tercera figura del Q"ACHWA, la willirasif\a, filas que serpentean 

tom6ndose de las manos. a continuación viene una cuarta Q"ACHWA: 

el wawa wayaf\itu. Acompañado por rndsica y palabras del mismo 

nombre, las parejas se turnan para bailar tres danzas. mientras 

el resto del grupo las rodea, las mujeres a un lado, los hombres 

al otro. De dos en dos los hombres avanzan hasta el centro del 

campo, y comienzan a regatear por la mujeres que desean. El 

regateo toma la forma de una subasta de mulas. ºVéndeme tu mula", 

dice uno de los hombres. 11 cuAnto quiéres? 11 dice el otro. Las 

mujeres dan un precio. 11 Demasiaso caro", dicen los hombres. 

"Rebaja rel precio11 • Y el regateo continó.a hasta que llegan a un 

acuerdo para la compra de dos 11 mulas 11 - una para cada uno. En 

este momento los hombres anuncian: 11 Vamos a mosntar nuestras 

mulas''· Las mujeres que están alrrededro comienzan a cantar una 

wayfiu, silla mula, los dos hombres toman a sus 11 mulasu de la mano, 

y los cuatro danzan en el campo abierto que separa a los hombres 

de las mujeres. 
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Después de bailar los dos hombres anuncian: "Bebamos alcohol 

y masquemos coca 11 , pero esto es todo simulado, porque en la 

botella hay solo agua, y la coca es un poco de ch'ufiu. Mientras 

los hombres hacen la comedia, las mujeres se escapan y se 

esconden entre sus amigas, 11 ?Dónde esta mi mula? 11 gritan los 

hombres y comienzan a curarse mutuamente de haberse llevado la 

mula. Ambos enojados, llegan al t 1 inq11 u (pelea con hombros), un 

acto de habilidad para probar la fuerza, en la que juega el 

prestigio de cada joven. Luego se separan y contin~a el diAlogo. 

11 Se ha perdido mi mula 11 , dicen y preguntan al grupo de mujeres, 

"?Han visto a mi mula? 11 si nadie les contesta, anuncian que 

consultaran con el yatiri o adivinador. Esto es también una 

comedia puesto que el yatiri es uno de ellos mismos que hace por 

el momento ese papel. Simula la lectura de hojas de coca. Los dos 

hombres vuelven, encuentran a sus parejas anteriores, bailan una 

danza mas con ellas, y entonces les obligan a llevar una carta 

imaginaria hasha un montón de piedras que marca un promontorio 

sagrado, o apachita. Al llegar se separan, las parejas vuelven a 

sus respectivas filas y dos hombres mas salen al centro para 

recomenzar con el juego. 

A eso de las seis de la mañana, o mas o menos a la hora de 

la primera Wallpa ~ (el p~imer canto del gallo), todos han 

tomado su turno, y los chicos y las chicas vuelven a sus casas. A 

menos que alguna de ellas esté por conseguir marido, las chicas 

retornan en grupos de dos o tres. Las que ya han hecho sus planes 

para casarse vuelven a sus casas acompañadas de sus prometido 

pero esto recién empieza a ocurrir casi al final del periodo de 

~ Q11 ACHAWA. 
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